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Figura #2: distribución geográfica de los centros mineros por el empleo 
de los principales productos mineros por región, 2014
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de acuerdo al estudio del gobierno (cnc, 2013), en el perú existen 4 ‘clusters’39 mineros 
en el perú el del norte (regiones cajamarca, ancash y la libertad), centro (lima, pasco, 
y Junín) y sur (arequipa, moquegua, tacna y madre de dios) y un cluster auxiliar minero40 
(lima y arequipa). El estudio concluye que estos cuatro clusters se ubican entre los 
mejores 6 de los 41 clusters identificados en el estudio. El trabajo de tello (2008b) resume 
las definiciones de clusters de la literatura y sintetiza en 5 características (o dimensiones) 
que identifican a los clusters que inciden en el desarrollo económico local donde se ubican 
estos y que difieren del estudio de la cnc (2013). Estas son: la interdependencia en el 
espacio económico, las economías originadas en el espacio geográfico, las interacciones, 
coordinaciones, cooperación, competencia, y la rivalidad entre firmas, el ambiente y 
proceso de la innovación, y el sendero de dependencia. la siguiente subsección trata de 
abordar parte de la característica de las economías originadas en el espacio geográfico. 
Específicamente analiza los impactos geográficos de los centros mineros en la generación 
de empleo en los sectores primarios, secundarios y terciarios.

4.3 Efectos espaciales o geográficos de los productos 
mineros sobre el empleo en los distritos del perú

la sección 2 presentó los efectos sobre la producción y empleo en los once productos 
mineros debido a cambios en la demanda final de bienes y servicios de la economía. 
las magnitudes de estos efectos (representados por los multiplicadores tipo i y ii) se 
determinan por los eslabonamientos productivos hacia adelante y hacia atrás existentes 
entre cada uno de los productos mineros y el resto de productos y sectores de la economía.   

Esta sección analiza los efectos sobre el empleo en los sectores primario, secundario y 
terciario de cambios en la producción y empleo en los centros de producción de los once 
productos mineros desde una óptica distinta: la espacial o geográfica. bajo esta óptica, 
lo que se intenta identificar es la relación en empleo desde áreas geográficas donde 
los centros mineros de localizan hacia el empleo de las áreas geográficas cercanas y 
distantes de dichos centros. así, por ejemplo, si se desea estimar el efecto de aumento 
de la participación del empleo formal en el centro minero donde se extrae el oro sobre 
las participaciones del empleo en los sectores primario, secundario y terciario en las 
áreas cercanas y distantes de dichos centros, entonces modelos o especificaciones 
econométricas espaciales o geográficas permiten estimar dichos efectos. 41

39. de acuerdo al estudio, los clusters (teóricos) tienen las siguientes características: agrupamientos con masa crítica de empresas que pertenecen a un 
mismo sector o sectores complementarios y que se plasman en relaciones entre clientes y proveedores, se usan tecnologías comunes, tienen canales co-
munes de compra y distribución, disponen de un conjunto de mano de obra, y se disponen de factores que promuevan la agrupación de empresas dentro 
de un área geográfica determinada (bases militares, universidades de investigación, empresas de capital inversoras, facilidades de recreación, gestores 
con modelo de negocios similar, infraestructura inicial, etc.).
40. compuesto por todas las empresas que proveen de bienes y/o servicios complementarios a estas empresas a lo largo de las etapas de desarrollo de 
la minería (exploración, construcción, operación y cierre de la mina).
41. sobre el field de Spatial Econometrics, anselin (2009) hace un recuento histórico de 30 años de contribuciones, desde el trabajo pionero de paelinck 
y Klaassen (1979).   
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los efectos espaciales pueden ser de dos tipos: de complementariedad o de competencia 
o sustituibilidad. así, el efecto sería de complementariedad si un incremento en la 
participación del empleo formal del centro minero de producción oro genera un incremento 
en las respectivas participaciones del empleo (formal o informal) en los sectores primario, 
secundario y terciario en las áreas geográficas cercanas y distantes. El efecto sería de 
competencia o de sustituibilidad, si dichas participaciones decrecen. la interpretación 
del primer efecto es que el empleo en el centro minero de oro genera ‘derramamientos’ 
(spillovers, en inglés) positivos en las áreas geográficas cercanas y distantes de dichos 
centros. sin embargo, se espera que estos efectos espaciales se diluyan cuanto más distante 
sean las áreas geográficas. la interpretación del segundo efecto es que los derramamientos 
(spillovers) que se generan son negativos o que la mano de obra de las áreas geográficas 
cercanas se moviliza hacia las áreas de los centros mineros. El modelo (o especificación) 
seleccionado que permite estimar estos efectos se denomina el modelo estático espacial 
Durbin (sdm, por sus siglas en inglés)42. la ecuación [14] describe dicho modelo: 

la especificación [14] pertenece al grupo de modelos donde el espacio o geografía tiene 
un rol en la determinación de los efectos de las variables independientes sobre las 
dependientes. la clasificación de los modelos espaciales o geográficos se presenta en 
Elhorst (2014), Halleck & Elhorst (2013) y Belotti, Hughes, y Piano (2013). Estos modelos 
comparten tres características de los efectos geográficos. la primera es la “dependencia 
espacial” o la “autocorrelación” espacial. así como en la ciencia econométrica estándar 
existe procesos autoregresivos temporales43 a nivel geográfico, también existen procesos 
de autocorrelación espaciales.44 un ejemplo clásico es el precio de las casas. El valor de una 
casa depende de los valores de la casas cercanas a ella, cuanto más lejos es la distancia 
entre casas, menores serán los efectos sobre el valor de una casa de locación fija. En [14] 
la autocorrelación espacial está dada por el parámetro  y la matriz de distancias W. 
la variedad de interpretaciones del proceso de la autocorrelación espacial es descrita en 
griffith (2009).

la segunda característica es la “heterogeneidad espacial o geográfica”. Esta se expresa 
en la “inestabilidad” de los parámetros  asociados a las variables independientes. 
Esto significa que dichos parámetros varían de acuerdo a la ubicación geográfica. 
alternativamente, dicha heterogeneidad se puede expresar en la “heterocedasticidad” del 
término estocástico . En el caso de la especificación [14] se ha tomado la interpretación 
de la inestabilidad de los parámetros, pero de manera indirecta a través de un proceso de 
autocorrelación espacial de las variables independientes.

 
 así, los coeficientes estimados 

en [14] (esto es,  y ) denominados de “corto alcance geográfico”45 representan los 
efectos directos ( ) de “corto alcance geográfico” de las variables  y los efectos 
indirectos ( ) de “corto alcance geográfico” de las variables , que toman en 
cuenta las distancias geográficas.

42. detalles de este modelo en viton (2010). la selección del modelo sdm es que permite identificar simultáneamente la heterogeneidad espacial vía la 
autocorrelación espacial y los efectos derramamientos espaciales de las variables independientes.
43. 
44. 
45. Equivalentes a los efectos de corto de plazo en series temporales.
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una última característica de las especificaciones espaciales o geográficas es la 
introducción de la matriz cuadrada de constantes 46. Esta matriz mide los 
efectos geográficos. los elementos de esta matriz representan las distancias geográficas 
entre grupos distritales o áreas geográficas.  es de orden , donde  es el número 
de grupos distritales correspondiente a cada sector “j”. En cada uno de estos  grupos 
distritales se localiza un centro minero de uno de los once productos mineros. El elemento 

 de la matriz es igual a cero debido a que la distancia del distrito central del grupo 
distrital “g” al mismo distrito es nula. lesage (1999) y viton (2010), entre muchos otros, 
presentan los diversos métodos para definir los elementos de distancia de la matriz 
de pesos . En el caso de las estimaciones reportadas en los cuadros del 13 al 15, los 
elementos fuera de la diagonal principal toman el valor de la inversa de la distancia entre 
los distritos centrales de cada grupo distrital.47

la especificación espacial, en adición de los efectos de corte alcance geográfico, 
permite identificar los efectos de largo alcance geográfico48. de acuerdo a Elhorst 
(2014) y Halleck & Elhorst (2013) estos efectos medidos a través de la matriz cuadrada 

, donde  es la matriz identidad de orden,  tienen dos 
componentes: los efectos directos definidos por los elementos de la diagonal principal 
de dicha matriz de orden  y los indirectos definidos por los elementos fuera de 
diagonal principal de dicha matriz. Este segundo componente mide los spillovers o efectos 
derramamientos de largo alcance geográfico, que pueden ser distintos a los de corto 
alcance geográfico dado que no sólo dependen de los parámetros  y  sino también 
de la magnitud y signo del parámetro .  

para fines de las estimaciones del modelo [14] se seleccionaron las siguientes variables: 
 es la participación del empleo del total de la pEao (población económicamente 

activa y ocupada) del grupo distrital o área geográfica g en el sector j (el cual puede ser el 
primario, prim49, secundario, sEc, o terciario, tEr). Esta variable es estimada de inEi-
ENAHO (2016) para el año 2014. Cada área g dispone de un centro minero de uno de los 
once productos mineros. así, por ejemplo, en el distrito de la merced (de la provincia de 
aija) de la región ancash están los centros mineros de cobre, plata, plomo y zinc. los 
distritos frontera a La Merced son cinco: Huaraz, Recuay, Aija, Coris, y La Libertad (todos 
en la misma provincia y región), Estos cinco distritos más el distrito central de la ubicación 
del centro minero constituye el área geográfica g. 

El vector  representa el conjunto de variables que inciden en la participación 
del empleo en el sector j. las seis variables (k=6) seleccionadas son: i) la participación 
del empleo formal (con respecto a la pEao total) en el centro minero de cada grupo 
distrital, “s

pmin
”. los coeficientes de esta variable capturan la incidencia del empleo del 

centro minero sobre el empleo en el sector j de las áreas geográficas cercanas y distantes 
de dicho centro minero; ii) el valor de la producción minera en el grupo distrital, “vQ”, 

46. Kelejian y robinson (1995) presentan una discusión de la determinación de la matriz .
47. Estos pesos se denominan “Queen with Distance” (Kelejian y robinson, 1995). un análisis de robustez que no se ha hecho es la estimación con los 
diferentes pesos de  que existen en literatura.
48. Equivalentes a los efectos de largo plazo temporales.
49. El sector primario no incluye el empleo en los 11 productos mineros.
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obtenido del minEm (2016). los coeficientes de esta variable capturan los efectos 
“ingresos o de producto” del grupo de productos mineros (de los once analizados en este 
trabajo) sobre el empleo de las áreas geográficas; iii) el ingreso total, y, de los residentes 
en cada grupo distrital estimado de INEI-ENAHO (2016). Los coeficientes de esta variable 
miden los efectos ingresos o pbi generados en cada área geográfica donde se localizan 
los centros mineros; los coeficientes de las variables iv) la participación de la inversión 
en infraestructura del valor total de la inversión pública de cada grupo distrital, “infra”; 
y v) la participación de la inversión en proyectos de desarrollo productivo del valor 
total de la inversión pública de cada grupo distrital50, “dp”, capturan los efectos de las 
intervenciones del gobierno en las áreas geográficas; y los coeficientes de vi) el índice de 
Herfindalh de los productos mineros de cada grupo distrital51, “IH

pm
” capturan los efectos 

de la diversificación minera. 

El cuadro 12 muestran los promedios de las variables dependientes e independientes 
incluidas en la especificación [14] sin considerar las transformaciones de las variables 
derivadas de la matriz W de distancias geográficas entre los centros de los grupos 
distritales. los centros mineros (mostrados en las figuras 1 y 2) a ser analizados en 
este trabajo son los de oro, plata, cobre, zinc, plomo, y el resto de los once productos 
mineros. las cifras de los cuadros muestran, en primer lugar, que las participaciones del 
empleo informal en los tres sectores productivos dominan a las respectivas del empleo 
formal en los grupos distritales. segundo, las participaciones del empleo formal de 
los centros mineros de cada producto son pequeñas relativas a las participaciones del 
empleo formal e informal de cada grupo de distritos. tercero, en el resto de productos 
mineros la participación del empleo informal terciario (particularmente servicios) domina 
a la respectiva del empleo informal primario (particularmente el sector agropecuario). 
En oro, cobre, zinc, plata y plomo domina el empleo primario al terciario.52 cuarto, la 
inversión pública en infraestructura domina a la respectiva de proyectos de desarrollo 
productivos en todos los centros mineros. Quinto, los centros mineros de cobre tienen los 
mayores índices promedio de concentración de productos mineros y los de oro y el resto 
de productos son los que tienen los menores índices promedios de concentración.       

50. los datos de inversión pública, de infraestructura y de desarrollo productivo son obtenidos del mEF (2016) sumando la inversión pertinente del go-
bierno central (gc), gobierno regional (gr) y el gobierno local (gl) correspondiente a los distritos que componen cada grupo distrital. la inversión del 
gc y gr son a nivel de las regiones donde se ubican los distritos de cada grupo distrital.   
51. Este índice es calculado como la suma del cuadrado de las participaciones del valor de cada producto minero en el grupo distrital con respecto al valor 
total de la producción minera del perú de 2014.  
52. En los centros mineros de estos productos es donde se ha generado el mayor número de conflictos sociales, justamente por la predominancia del 
sector. agropecuario.
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cuadro #12: indicadores de empleo y determinantes por grupo distrital 
minero en el perú, 2014 (%)

Indic. Productos mineros

Oro Plata Cobre Zinc Plomo Resto2 

SL
PRIM

51,44 51,59 38,55 44,28 46,13 34,47

SL
PRIM_INF

49,29 49,09 34,38 41,02 42,8 30,42

SL
PRIM_FOR

2,153 2,498 4,173 3,26 3,334 4,044

SL
SEC

9,709 11,38 13,83 14,07 13,39 14,34

SL
SEC_INF

6,416 7,024 6,994 7,595 7,271 8,654

SL
SEC_FOR

3,293 4,355 6,834 6,476 6,121 5,683

SL
TER

37,41 36,61 46,65 41,15 40,27 50,29

SL
TER_INF

27,62 26,96 31,79 29,43 29,45 33,53

SL
TER_FOR

9,788 9,645 14,86 11,72 10,82 16,76

S
PMIN

1,435 0,428 0,973 0,497 0,212 0,903

VQ1 158,1 230,4 383,8 223,4 213,5 489,1

Y1 154,3 204,8 291,9 272,6 144,8 234,7

Infra 58,33 55,32 50,61 49,94 49,67 41,07

DP 0,045 0,065 0,075 0,107 0,107 3,665

IH
PM

0,034 0,057 0,094 0,061 0,061 0,072

N
j

81 89 53 44 43 25

Fuente: INEI (2016a), INEI - ENAHO (2016), MINEM (2016) y SUNAT (2016).  1 En millones de dólares. 2 Incluye Petróleo, Gas Natural y Licuado, Hierro, 
molibdeno y Estaño.

las cifras de los cuadros del 13 al 16 describen los coeficientes estimados del modelo 
espacial seleccionado. los cuadros del 13 al 15 presentan los coeficientes de corto alcance 
geográfico y el cuadro 16 presenta los promedios de los  efectos de largo alcance 
geográfico de la variable de empleo formal (s

pmin
) de cada centro minero. los diferentes 

test estadísticos que se reportan en los cuadros del 13 al 15 validan la especificación 
asumida en [14]. las cifras de estos cuadros indican:

i)  la autocorrelación o dependencia espacial ( ) está presente, de forma 
estadísticamente significativa, en los tres sectores y en un mayor número en 
los sectores terciarios de los centros mineros. los signos de estas dependencias 
espaciales varían de acuerdo al producto minero. 
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cuadro #13:  coefi cientes de regresión espacial (geográfi ca) de la ecuación 
de empleo primario del perú, 2014

Indic.

Productos mineros

Oro Plata Cobre Zinc Plomo Resto

For. Inf. For. Inf. For. Inf. For. Inf. For. Inf. For. Inf.

S
PMIN

-0,019 0,103 -0,164 2,319 -0,365 3,029** 1,153* -1,791 4,243*** -6,18 -0,504** -6,664***

(-0,15) (0,19) (-0,45) (1,24) (-1,47) (2,52) (1,71) (-0,52) (2,62) (-0,86) (-2,03) (-4,75)

Y
0,004 -0,084*** -0,0005 -0,011*** -0,001 -0,008** -0,0004 -0,01*** 0,013*** -0,089*** 0,009** -0,112***

(1,45) (-7) (-0,75) (-3,33) (-1,17) (-2,3) (-0,65) (-3,29) (2,74) (-4,24) (2,5) (-5,44)

VQ
-0,001 -0,017 0,001 -0,012* 0,002 -0,01 0,001 -0,016** 0,001 -0,013** 0,009*** -0,016***

(-0,47) (-1,49) (0,6) (-1,91) (1,52) (-1,48) (1,09) (-2,4) (1,29) (-2,52) (10,19) (-3,1)

Infra
-0,029 -0,063 -0,075 0,377 -0,085* 0,06 -0,114** 0,7*** -0,107* 0,58** -0,212*** -0,177

(-0,55) (-0,29) (-1,61) (1,59) (-1,67) (0,24) (-2,24) (2,66) (-1,96) (2,4) (-6,45) (-0,77)

DP
2,303 -39,363 -8,057 20,584 -3,824 -39,551 -8,005 -30,802 -3,946 -42,874* -0,076*** 0,185**

(0,31) (-1,25) (-1,32) (0,66) (-0,53) (-1,12) (-1,44) (-1,07) (-0,72) (-1,78) (-4,63) (2,02)

IH
PM

1,105 56,796 -0,882 5,308 -2,538 -15,956 -1,467 3,179 -0,748 -6,582 -46,327*** 72,891***

(0,12) (1,53) (-0,22) (0,26) (-0,58) (-0,75) (-0,32) (0,13) (-0,18) (-0,36) (-10,66) (2,74)

W_S
PMIN

1,245* -9,082*** 5,128** -33,558*** -2,139 29,83** 6,975 -9,076 36,13*** -86,141* -9,377*** -10,549

(1,96) (-3,29) (2,28) (-2,72) (-0,72) (2,02) (1,29) (-0,32) (3,33) (-1,74) (-4,88) (-0,95)

W_Y
-0,0002 -0,031 0,008 -0,023 0,01 -0,038 0,014** -0,072* -0,003 0,208 -0,018 -0,23*

(-0,02) (-0,74) (1,13) (-0,6) (1,15) (-0,9) (1,97) (-1,85) (-0,1) (1,46) (-0,88) (-1,86)

W_VQ
0,005 0,089 0,003 -0,044 0,008 -0,043 0,007 -0,072* 0,01 -0,069** 0,017*** -0,031

(0,34) (1,37) (0,26) (-0,88) (0,99) (-1) (0,96) (-1,96) (1,62) (-2,5) (4,56) (-1,59)

W_Infra
-0,259 2,338*** 0,02 -0,23 -0,591** -0,591 0,373 1,817 0,454** 0,511 0,158 -1,101

(-1,21) (2,64) (0,1) (-0,22) (-2,09) (-0,44) (1,45) (1,33) (2,04) (0,52) (1,49) (-1,42)

W_DP
4,282 36,95 17,882 -145,451 -55,048** 165,83 15,769 -14,054 18,802 -70,466 -0,711*** 2,672***

(0,16) (0,33) (0,68) (-1,1) (-2,11) (1,37) (0,54) (-0,1) (0,59) (-0,5) (-5,8) (4,01)

W_IH
PM

-16,493 -295,927 -32,171 163,469 -32,871 235,664* -34,282 595,707*** -16,943 485,742*** -51,394** 417,802***

(-0,39) (-1,57) (-1,1) (1,1) (-1,3) (1,86) (-1,23) (3,87) (-0,5) (3,28) (-2,43) (4,06)

Cons
15,393 -84,818* 1,093 55,595 38,425*** 26,035 -18,952 -30,007 -28,793* -18,613 15,311*** 185,743***

(1,45) (-1,91) (0,09) (0,89) (2,7) (0,42) (-1,17) (-0,37) (-1,86) (-0,27) (3,47) (4,88)

ρ
0,364 0,543** 0,481 0,357 0,629** 0,178 0,291 -0,99* 0,501 0,236 -0,405 -0,964**

(1,18) (2,55) (1,59) (1,11) (2,24) (0,41) (0,7) (-1,87) (1,53) (0,59) (-1,31) (-2,03)

                   
(Wald) 

4,568 19,229* 9,049 9,275 11,834 12,923 10,848 19,945* 16,439 21,796** 135,166*** 52,872***

    
(Wald-ρ)

1,4 6,449** 2,532 1,235 5,005** 0,166 0,485 3,485* 2,331 0,353 1,713 4,133**

σ 3,33 13,91 3,43 17,5 3,43 16,53 2,71 13,95 2,51 11,09 1 -5,8

Log-Lik -212,879 -329,225 -236,598 -381,359 -141,259 -223,921 -106,488 -179,503 -101,064 -164,546 -35,678 -80,869

LR 
(SDM-
MCO)

7,4 29,203*** 17,686** 22,104*** 25,022*** 16,455** 14,738*** 17,33** 19,884*** 23,303*** 48,713*** 36,176***

Fuente: Elaboración propia en base a INEI (2016a), INEI - ENAHO (2016), MINEM (2016) y SUNAT (2016).
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cuadro #14: coefi cientes de regresión espacial (geográfi ca) de la ecuación 
de empleo secundario del perú, 2014

Indic.

Productos mineros

Oro Plata Cobre Zinc Plomo Resto

For. Inf, For. Inf. For. Inf. For. Inf. For. Inf. For. Inf.

S
PMIN

-0,108 -0,129 0,016 -0,066 -0,671*** -0,363 1,74** 0,45 3,864** -0,369 0,276* -0,094

(-1,08) (-1,15) (0,05) (-0,2) (-2,99) (-1,64) (2,28) (0,52) (2,06) (-0,17) (1,86) (-0,25)

Y
0,005** 0,005** 0,002*** 0,0000844 0,002*** -0,000012 0,003*** 0,0000321 0,011* -0,001 0,018*** -0,02***

(2,17) (2,02) (3,91) (0,14) (3,3) (-0,02) (4,11) (0,04) (1,95) (-0,12) (8,39) (-3,67)

VQ
0,004* -0,0001302 0,002 0,003*** 0,003** 0,002** 0,001 0,003* 0,002 0,004** 0,004*** 0,003**

(1,87) (-0,06) (1,51) (2,89) (2,1) (2,06) (0,75) (1,95) (1,27) (2,58) (6,85) (2,52)

Infra
-0,062 -0,027 -0,088** -0,033 -0,116** -0,012 -0,134** 0,03 -0,156** -0,007 -0,034 0,016

(-1,54) (-0,59) (-2,05) (-0,79) (-2,54) (-0,27) (-2,34) (0,47) (-2,47) (-0,09) (-1,05) (0,33)

DP
-8,229 -2,91 -9,084 7,706 1,9 -1,789 -1,909 6,25 0,876 8,284 0,001 -0,108***

(-1,41) (-0,44) (-1,61) (1,42) (0,28) (-0,27) (-0,3) (0,88) (0,14) (1,13) (0,06) (-4,36)

IH
PM

-8,648 0,355 -0,15 -8,093** 0,339 -3,013 1,443 -7,084 2,262 -7,347 -21,876*** -21,257***

(-1,25) (0,05) (-0,04) (-2,26) (0,09) (-0,77) (0,27) (-1,2) (0,48) (-1,34) (-5,91) (-3,05)

W_S
PMIN

1,094** -1,995*** 5,839*** -7,479*** -4,835* 1,005 5,269 5,828 38,341*** -2,048 0,361 -10,547***

(2,23) (-3,04) (2,76) (-3,27) (-1,75) (0,38) (0,87) (0,85) (3,1) (-0,14) (0,3) (-3,35)

W_Y
-0,009 0,007 0,008 -0,002 0,014* 0,002 0,013 0,005 -0,04 -0,045 0,039*** -0,108***

(-1,29) (0,96) (1,22) (-0,3) (1,67) (0,25) (1,59) (0,54) (-1,17) (-1,13) (2,9) (-3,25)

W_VQ
0,021* 0,007 0,009 0,025*** 0,013 -0,0000541 0,006 0,014 0,009 0,018** 0,002 0,003

(1,85) (0,53) (0,96) (2,88) (1,64) (-0,01) (0,76) (1,52) (1,21) (2,19) (0,79) (0,64)

W_Infra
-0,277 0,067 0,074 -0,178 0,365 0,447* 0,248 0,047 0,464* -0,106 0,093 0,486***

(-1,64) (0,36) (0,37) (-0,99) (1,47) (1,79) (0,82) (0,15) (1,82) (-0,36) (1,45) (2,89)

W_DP
49,765** -38,923* 47,132** -22,102 28,165 63,022*** 48,591 -16,856 100,39*** 8,663 -0,363*** -0,223

(2,4) (-1,68) (1,97) (-0,96) (1,31) (2,74) (1,49) (-0,46) (2,74) (0,2) (-5,09) (-1,19)

W_IH
PM

-44,052 -41,628 -40,771 -73,459*** -67,737*** -32,077 -77,557** -31,301 -90,602** -73,33 -40,943*** 56,094*

(-1,34) (-1,07) (-1,52) (-2,7) (-2,77) (-1,39) (-2,4) (-0,9) (-2,35) (-1,65) (-3,43) (1,89)

Cons
16,705** 7,904 -4,377 18,817 -8,898 -21,373* -8,616 -1,357 -24,338 14,529 -1,438 27,883***

(1,97) (0,86) (-0,37) (1,64) (-0,73) (-1,85) (-0,45) (-0,07) (-1,37) (0,71) (-0,46) (3,89)

ρ
0,533** -0,066 0,494* 0,334 0,284 0,427 -0,078 0,021 0,376 0,492 -1,216*** -0,644

(2,27) (-0,23) (1,78) (1,17) (0,68) (1,18) (-0,16) (0,04) (1,03) (1,42) (-3,18) (-1,27)

     (Wald) 12,649 16,256 14,796 18,051 14,277 9,133 11,084 5,97 19,32* 5,54*** 217,798*** 23,635**

  (Wald-ρ)
5,134** 0,053 3,181 1,363 0,461 1,382 0,027 0,002 1,061 2,023 10,116*** 1,625

σ 2,58 2,9 3,15 0,027 3,09 3,05 3,07 3,45 2,9 3,36 0,57 1,58

Log-Lik -192,777 -201,09 -229,104 183,137 0 -134,667 -111,754 -116,95 -107,019 -113,59 -23,743 -47,618

LR (SDM-
MCO)

20,182*** 28,095*** 31,526*** 43,09*** 19,733*** 14,449** 12,583* 6,966 20,179*** 7,296 52,436*** 16,524**

Fuente: Elaboración propia en base a INEI (2016a), INEI-ENAHO (2016), MINEM (2016) y SUNAT (2016). 
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cuadro #15: coefi cientes de regresión Espacial (geográfi ca) de la 
Ecuación de Empleo terciario del perú, 2014

Indic.

Productos Mineros

Oro Plata Cobre Zinc Plomo Resto

For. Inf. For. Inf. For. Inf. For. Inf. For. Inf. For. Inf.

S
PMIN

-0,245 -0,593 -0,737 -2,156* -1,038* -1,694** -1,088 -2,014 0,52 -2,766 3,878*** 2,208***

(-1,15) (-1,53) (-1,08) (-1,87) (-1,85) (-2,29) (-0,92) (-1,11) (0,21) (-0,71) (3,46) (2,6)

Y
0,035*** 0,036*** 0,007*** 0,003 0,005*** 0,001 0,006*** 0,001 0,04*** 0,025** 0,036** 0,064***

(7,38) (4,2) (5,26) (1,42) (3,14) (0,67) (5,73) (0,81) (5,49) (2,16) (2,17) (5,32)

VQ
0,006 0,009 0,001 0,006 -0,001 0,004 0,002 0,007** -0,0005 0,006** 0,003 -0,004

(1,3) (1,09) (0,47) (1,44) (-0,31) (0,9) (0,73) (2,12) (-0,27) (2,14) (0,61) (-1,23)

Infra
0,066 0,11 -0,129 -0,044 -0,012 0,165 -0,195** -0,312** -0,07 -0,26* 0,252 0,189*

(0,77) (0,7) (-1,48) (-0,3) (-0,11) (1,1) (-2,17) (-2,25) (-0,85) (-1,94) (1,45) (1,67)

DP
29,438** 17,8 -1,804 -9,128 20,159 25,462 11,832 21,302 10,06 24,435* 0,067 -0,058

(2,36) (0,78) (-0,16) (-0,48) (1,24) (1,18) (1,2) (1,41) (1,23) (1,8) (0,9) (-1,04)

IH
PM

-23,527 -27,805 2,823 0,21 14,14 8,071 6,317 -0,693 11,117* 2,633 -17,564 38,54**

(-1,6) (-1,04) (0,37) (0,02) (1,43) (0,62) (0,79) (-0,06) (1,81) (0,26) (-0,8) (2,38)

W_S
PMIN

4,902*** 4,299** 9,726** 25,821*** -13,96** -13,872 7,671 -26,939* 43,112*** -20,985 8,858 19,971***

(4,38) (2,23) (2,29) (3,26) (-2,04) (-1,53) (0,82) (-1,92) (2,63) (-0,81) (0,98) (2,9)

W_Y
0,013 0,034 0,022 -0,003 0,014 0,002 0,033** -0,00001 0,037 -0,084 0,084 0,216***

(0,74) (1,18) (1,47) (-0,15) (0,71) (0,06) (2,44) (0) (0,72) (-1,1) (0,82) (2,86)

W_VQ
-0,018 -0,107** -0,005 0,015 0,006 0,025 -0,001 0,04** -0,003 0,032** -0,01 0,014

(-0,73) (-2,27) (-0,27) (0,48) (0,31) (0,97) (-0,07) (2,07) (-0,27) (2,1) (-0,62) (1,12)

W_Infra
-1,189*** -0,757 -0,051 0,344 0,878 -0,56 -0,716 -1,565** -0,259 -1,279** 0,966 -0,411

(-3,34) (-1,19) (-0,13) (0,54) (1,42) (-0,68) (-1,54) (-2,27) (-0,76) (-2,37) (1,64) (-1,07)

W_DP
13,116 -56,099 3,93 102,78 -103,802* -136,356* 73,737 -73,302 16,915 -69,728 -0,626 -0,628

(0,29) (-0,69) (0,08) (1,26) (-1,76) (-1,85) (1,47) (-0,92) (0,35) (-0,9) (-1,19) (-1,58)

W_IH
PM

94,531 313,494** 5,705 -6,824 -62,865 -47,155 -203,0*** -223,5*** -88,01* -230,0*** -110,445 -243,033***

(1,3) (2,26) (0,1) (-0,07) (-1,11) (-0,63) (-3,89) (-2,96) (-1,73) (-2,82) (-1,33) (-3,82)

Cons
57,325*** 44,046 10,04 -11,1 -8,404 92,309** 63,982** 178,027*** 14,698 147,928*** -38,941** 4,873

(3,22) (1,4) (0,43) (-0,29) (-0,27) (2,04) (2,1) (3,76) (0,62) (3,65) (-2,01) (0,27)

ρ
0,227 0,495** 0,03 0,03 -0,073 -0,813 -1,493*** -1,063* -0,477 -0,576 -1,158*** -1,011**

(0,72) (2,32) (0,07) (0,08) (-0,14) (-1,38) (-2,75) (-1,91) (-0,99) (-1,04) (-2,82) (-2,45)

 (Wald)
28,36*** 13,836 5,76 19,076 14,373 5,44 27,821*** 13,795 18,326 18,17 35,193*** 31,728***

  (Wald-r)
0,52 5,382** 0,005 0,007 0,02 1,894 7,564*** 3,655 0,99 1,075 7,947*** 5,984**

σ 5,49 10,05 6,42 10,75 7,7 10,19 0,052 7,32 -118,424 6,15 4,7 3,55

Log-Lik -253,096 -302,732 -291,723 -337,654 -183,366 -198,99 66,886 -151,285 -118,424 -139,56 -76,292 -68,728

LR (SDM-
MCO)

28,161*** 24,972*** 10,279 19,076*** 15,093** 5,525 20,951*** 12,845* 20,579*** 15,265** 19,101*** 23,874***

Fuente: Elaboración propia en base a INEI (2016a), INEI-ENAHO (2016), MINEM (2016) y SUNAT (2016). 
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cuadro #16: promedio de los efectos directos e indirectos de largo alcance 
geográfico por producto minero en el perú, 2014

Sector Formal Efecto
Productos mineros

Oro Plata Cobre Zinc Plomo Otros

Primario
Formal

Directo 0,020 0,002 -0,494 1,310* 6,053*** -0,044**

Indirecto 0,024* 0,109** -0,120 0,236 1,783*** -0,291***

Informal

Directo -0,412 1,610 3,325** -1,440 -7,724 -6,144***

Indirecto -0,240*** -0,570*** 0,704** -0,094 -2,694*** -0,109

Secundario
Formal

Directo -0,050 0,215 -0,755*** 1,716 5,108 0,271*

Indirecto 0,027** 0,129*** -0,133* 0,111 1,488*** 0,001

Informal

Directo -0,120 -0,215 -0,339 0,458 -0,471 0,736

Indirecto -0,023*** -0,126*** 0,028 0,138 -0,102 -0,300***

Terciario
Formal

Directo -0,158 -0,723 -0,989* -1,759 -0,621 3,157***

Indirecto 0,077*** 0,113** -0,25** 0,102 0,718*** 0,114

Informal

Directo -0,396 -2,118* -1,292** -0,741 -2,154 -0,174***

Indirecto 0,097** 0,301*** -0,140 -0,309* -0,308 0,467***

Fuente: Elaboración propia en base a INEI (2016a), INEI-ENAHO (2016), MINEM (2016) y SUNAT (2016). los asteriscos representan los niveles de 
significancia estadística de los coeficientes de la variable s

pmin
 de los cuadros del 13 al 15.

 “ingresos” de la producción minera son mayores que los “efectos de así, por ejemplo, para 
el empleo informal del sector terciario de zinc y del producto “resto”, la autocorrelación fue 
negativa ( <0) implicando que bajas participaciones del empleo terciario están asociados 
a altas participaciones de estos empleos de grupos distritales cercanos, y viceversa. Esto 
implica que para los centros mineros de por ejemplo, zinc, estaño, molibdeno, gas natural y 
petróleo y hierro, la participación de empleo informal terciario de un grupo distrital compite 
con la respectiva participación de los grupos distritales cercanos. lo contrario ocurre 
para el empleo formal secundario de los centros mineros de oro y plata, donde >0 y por 
consiguiente los grupos distritales se complementan. Esto es, altas (bajas) participaciones 
del empleo formal secundario están asociadas a altas (bajas) participaciones de estos 
empleos formales en grupos distritales cercanos. cabe señalar que los coeficientes  de 
las auto-correlaciones solo estuvieron presentes estadística y significativamente en 12 de 
los 36 coeficientes de las regresiones de empleos formales e informales. 

ii)  la mitad de los 18 coeficientes correspondientes a los efectos directos de 
corto alcance geográfico ( ) de la participación del empleo formal de cada 
producto minero en las ecuaciones de los sectores productivos formales 
fueron estadísticamente significativos y en seis de los nueve coeficientes 
estadísticamente significativos los signos fueron positivos. El mayor número de 
coeficientes estadísticamente significativos lo tuvo el sector secundario, seguido 
por el primario y terciario. los mismos resultados fueron válidos para los efectos 
directos de largo alcance geográfico, aunque las magnitudes fueron mayores 
para los efectos de largo alcance estimados por el promedio de los elementos de 
la diagonal principal de la matriz   correspondiente a 
cada producto minero y sector productivo (cuadro 16). Estos resultados sugieren 
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que, por lo general, incrementos de la participación del empleo formal debido al 
incremento de la explotación, inversión y producción de los principales productos 
mineros inducen a incrementos en las participaciones del empleo formal de los 
sectores secundario, primario y terciario, en ese orden;

iii)   El número de coeficientes estadísticamente significativos de los efectos directos 
de corto alcance de las participaciones en empleo formal de los productos mineros 
sobre las participaciones del empleo informal de los sectores productivos fue 
mucho menor, solo cinco, y de estos, tres coeficientes tuvieron signo positivo. 
El empleo informal del sector secundario no fue afectado directamente por el 
empleo formal de los centros mineros. a excepción del efecto directo del resto de 
productos mineros53 sobre el empleo informal del sector terciario54, los efectos 
de largo alcance geográfico fueron similares en signo a los correspondientes 
a efectos de corto alcance, aunque las magnitudes fueron mayores para los 
primeros. Estos resultados indican la baja incidencia sobre el empleo informal 
del efecto directo del empleo formal de los centros mineros;

iv)  los efectos indirectos de corto alcance del empleo formal de los centros mineros  
 sobre el empleo formal de los sectores productivos fueron mayores en número 

que los directos. doce de 18 coeficientes fueron estadísticamente significativos y 
9 de 12 tuvieron efecto positivo y de igual número para cada sector productivo. los 
signos de los efectos indirectos de largo alcance geográfico fueron iguales a los 
de corto alcance, aunque las magnitudes (en valor absoluto) de los coeficientes 
de largo alcance (medidos por el promedio de los elementos de fuera de la 
diagonal principal de la matriz  fueron menores que 
los coeficientes indirectos de corto alcance geográfico. Estos resultados implican 
que grupos distritales donde se ubica el empleo formal de los productos mineros 
se complementan con grupos distritales cercanos respecto al empleo formal de 
los sectores productivos. las magnitudes de los efectos (spillovers) geográficos 
son mucho menores que los efectos indirectos de corto alcance geográfico;

v)  los resultados de los efectos indirectos de corto y largo alcance geográficos 
del empleo formal de los centros mineros sobre el empleo informal de los 
sectores productivos fueron similares al caso anterior.55 sin embargo, para estos 
efectos, los grupos distritales en la mayoría de los casos compiten en lugar de 
complementarse. así, centros mineros de alta participación de empleo formal 
minero están asociados a bajas participaciones de empleo informal de los 
sectores productivos en grupos distritales cercanos a dicho centros. sin embargo, 
estos efectos fueron menores conforme los grupos distritales se alejan de cada 
centro minero.

 los cuatro últimos resultados indican que los efectos directos e indirectos 
geográficos del empleo formal de los productos mineros consisten en la 
generación de más empleo formal que informal en los sectores productivos y 
que las magnitudes de los efectos spillovers de largo alcance geográfico son 
menores que los de corto alcance geográfico. de otro lado, los grupos distritales 

53. Que incluyen, petróleo, gas natural y licuado, molibdeno, estaño y hierro.
54. El signo negativo de este coeficiente se debió al signo negativo de la autocorrelación geográfica. 
55. En este caso, 11 de 18 coeficientes fueron estadísticamente significativos, y en 8 de los 11 los signos de los coeficientes fueron negativos. 
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de empleo formal en los centros mineros se complementan con los grupos 
distritales cercanos en el empleo formal de los sectores productivos y compiten 
con los grupos distritales en el empleo informal de los sectores productivos;

vi)   para la variable ingresos (y) de los grupos distritales, y a diferencia de los 
efectos de los empleos formales de los centros mineros, los efectos directos 
dominaron a los indirectos de corto alcance geográfico.56 así, de 36 coeficientes 
que representan estos últimos, sólo 8 fueron estadísticamente significativos. 
para los coeficientes de los efectos directos, de los 36 coeficientes, 25 fueron 
estadísticamente significativos. a excepción de los efectos directos sobre 
los empleos formales e informales del sector primario, los efectos directos e 
indirectos sobre las participaciones de empleo formal e informal de los sectores 
secundario y terciario fueron, en su mayoría, positivos. Estos resultados, 
conjuntamente con los coeficientes estadísticamente significativos del cuadro 
13 de las estimaciones del sector primario, sugieren que el crecimiento de los 
ingresos en los grupos distritales genera directamente (y en menor proporción 
indirectamente) empleo formal e informal en los sectores secundario y terciario, 
empleo formal en el sector primario y “reduce” el empleo informal primario;

vii)  los resultados de los efectos del valor de la producción minera (vQ), en líneas 
generales, siguen el mismo patrón de la variable anterior. la diferencia, sin 
embargo, es que los efectos directos (y en mucho menor medida los indirectos) 
dominan en los sectores primario y secundario. los efectos (directos e indirectos) 
sobre el empleo formal e informal del sector terciario fueron menores. así, 
para este sector, de 24 coeficientes57 de vQ sólo cinco fueron estadísticamente 
significativos, de otro lado, los efectos positivos en el sector primario formal 
dominan sobre el empleo informal, mientras que los efectos positivos del empleo 
secundario informal dominan sobre el empleo formal secundario. los resultados 
del (ii) al (vii) son consistentes con el análisis de multiplicadores de las secciones 
anteriores. los efectos empleo” de dicha producción, particularmente sobre el 
empleo informal;

viii)   sólo el 29% de los coeficientes que representan los efectos directos e indirectos 
geográficos de las variables de inversión en infraestructura pública (infra) y 
desarrollo productivo (DP) e índice de concentración minera (IH

pm
) fueron 

estadísticamente significativos.58 para las estimaciones del empleo secundario 
y terciario, el número de coeficientes estadísticamente significativos de los 
efectos indirectos geográficos dominan al respectivo número de los efectos 
directos. para el empleo primario, ambos números de los coeficientes de los 
efectos directos e indirectos son iguales. En este último sector, los efectos 
directos negativos dominan a los positivos, mientras que en los efectos 
indirectos, el número de coeficientes estadísticamente significativos y 
positivos es mayor que el respectivo de los coeficientes negativos. Esto indica 

56. para el resto de variables explicativas no se reportan los efectos indirectos de largo alcance geográfico que se estiman sean similares a los de 
corto alcance. 
57. note que en cada sector productivo se reportan 24 estimaciones, cuatro por cada uno de los seis productos mineros. de estas cuatro, dos correspon-

den a los coeficientes ( ) de los efectos directos de los empleos formal e informal, y los otros dos corresponden a los coeficientes ( ) de los efectos 
indirectos de corto alcance de los empleos formal e informal.
58. 63 de 216 coeficientes.
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que incrementos de la inversión en infraestructura y/o desarrollo productivo 
o de la concentración minera, por lo general, disminuirían directamente el 
empleo primario aunque estarían asociados positivamente al empleo primario 
de grupos distritales cercanos. por estos efectos indirectos geográficos, los 
grupos distritales se complementan en cada uno de los efectos de la inversión 
pública y concentración minera. Estos mismos resultados se aplican para las 
estimaciones de la ecuación de empleo secundario. En el sector terciario, a 
diferencia de los otros dos sectores, los efectos directos positivos dominan 
a los negativos, por consiguiente la inversión pública en infraestructura y 
desarrollo productivo y concentración minera promueve empleo primario, 
particularmente el empleo informal. los efectos indirectos geográficos son 
negativos y similares a los otros dos sectores, para las tres variables analizadas, 
los grupos distritales cercanos compiten en empleo de todos los sectores 
productivos. así por ejemplo, si un grupo distrital por la concentración minera 
no genera empleo en los tres sectores productivos, los grupos distritales 
cercanos generarán un mayor empleo en estos sectores.

los resultados de las estimaciones geográficas del empleo en todos los sectores 
productivos son consistentes con los resultados de las secciones precedentes. los 
efectos “ingresos” (sea por aquellos generados en los grupos distritales o por el valor 
de producción minera en dichos grupos) sobre el empleo productivo han sido mayores 
que los respectivos efectos del empleo formal de los centros mineros. las incidencias 
de las inversiones en infraestructura y desarrollo productivo públicos y la concentración 
minera59, por lo general, fueron menores que aquellas de los ingresos, valor de producción 
de productos mineros y el empleo formal de los centros mineros.  de otro lado, la diferencia 
fundamental entre los efectos del empleo formal de los centros mineros y aquellos de 
los ingresos y el valor de producción minera, es que el primero tiene efectos directos e 
indirectos geográficos para los empleos de los tres sectores productivos, mientras que en 
los dos últimos, los efectos directos dominan a los indirectos. adicionalmente, los grupos 
distritales de empleo formal en los centros mineros se complementan con los grupos 
distritales cercanos en el empleo formal de los sectores productivos y compiten con los 
grupos distritales en el empleo informal de los sectores productivos.

        

59. tello (2015c) presenta resultados similares a nivel regional.
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5. Conclusiones

Este trabajo ha estimado una serie de multiplicadores básicos de la matriz insumo 
producto a nivel de mercancías (o productos) de orden 356 por 356, Esta matriz se deriva 
de la matriz de 365 productos por 101 actividades elaborada por el instituto nacional 
de Estadística e informática del perú para el año 2007 (inEi, 2016a). El foco de las 
estimaciones han sido once productos de las industrias minera y petrolera. El análisis 
a nivel de productos en países en desarrollo no es común y este es la primera vez, por lo 
menos para el caso peruano, que se presenta una serie de multiplicadores a nivel de los 
principales productos (o mercancías) del sector minero.

las dos principales características que comparten los multiplicadores productivos y de 
empleo estimados aquí son, por un lado, que para los productos mineros, y en general, 
para las 356 “mercancías”, las magnitudes de los multiplicadores de producción (los de 
consumo y de ingresos totales y relativos) fueron mayores que los respectivos de empleo. 
de otro lado, los agregados sectoriales de las industrias extractivas mineras ocultan una 
alta variabilidad a nivel de productos mineros y en consecuencia, los relativos bajos efectos 
multiplicadores de los productos mineros comparados con el resto de sectores están 
condicionados a la canasta de producción de la minería y al grado de eslabonamientos 
que dicha canasta genera. para el caso peruano, esta canasta la dominan el cobre, el oro 
y el zinc, cuyos multiplicadores están entre los más bajos de la canasta de producción 
minera peruana.

los estimados de los multiplicadores de empleo por grado de calificación y de informalidad 
de la mano de obra sugieren que en general, para los productos mineros que disponían 
de mano de obra no calificada o informal y para el promedio de las 356 “mercancías” 
de la economía peruana, los multiplicadores del empleo informal y de trabajadores no 
calificados fueron mayores que los respectivos multiplicadores del empleo formal y de 
trabajadores calificados. de otro lado, los eslabonamientos productivos (o multiplicadores 
relativos de ingresos tipo i y ii) fueron mayores que los eslabonamientos de empleo 
(o multiplicadores indirectos) para los productos mineros, el sector minero agregado, 
y para el promedio de las 365 “mercancías” de la economía peruana, Esto sugiere la 
limitada capacidad de generar empleo formal indirecto de la estructura productiva y por 
consiguiente dicho resultado es consistente con la mayor magnitud del multiplicador 
del empleo informal. Finalmente, del análisis de los multiplicadores de producción y 
empleo resultantes de las interacciones entre los productos mineros y los servicios de 
las tecnologías de información y comunicaciones (tic) y los de ciencia, tecnología e 
innovación (cti) se derivan dos conclusiones. la primera es la relativa mayor influencia 
de la minería sobre los servicios tic y cti que los efectos de la demanda de estos servicios 
sobre la minería. la segunda es que la contribución de los multiplicadores desde la minería 
hacia las industrias tecnológicas y viceversa es pequeña comparada con los efectos de los 
demás sectores de la economía. 

basado en una especificación que incorpora la dependencia o autocorrelación y 
heterogeneidad geográficas, el trabajo también ha estimado los efectos geográficos del 
empleo de los centros de producción mineros y de otras cinco variables sobre la evolución 
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de la fuerza laboral en los sectores primario, secundario y terciario en dichos centros. las 
estimaciones espaciales confirman los resultados anteriores sobre los multiplicadores. 
así, los efectos “ingresos” (sea por aquellos generados en los grupos distritales o por 
el valor de producción minera en dichos grupos) sobre el empleo productivo han sido 
mayores que los respectivos efectos del empleo formal de los centros mineros, de 
otro lado, la diferencia fundamental entre los efectos del empleo formal de los centros 
mineros y aquellos de los ingresos y el valor de producción minera, es que el primero 
tiene efectos directos e indirectos geográficos para los empleos de los tres sectores 
productivos, mientras que en los dos últimos los efectos directos dominan a los indirectos 
geográficos. adicionalmente, los grupos distritales de empleo formal en los centros 
mineros se complementan con los grupos distritales cercanos en el empleo formal de los 
sectores productivos y compiten con los grupos distritales en el empleo informal de los 
sectores productivos. con respecto a los efectos sobre el empleo en los centros mineros 
de las inversiones en infraestructura y desarrollo productivo públicos y la concentración 
minera60, por lo general estos fueron menores que aquellos de los ingresos, valor de 
producción de productos mineros y el empleo formal de los centros mineros.  

Finalmente, los estudios revisados sobre los llamados clusters mineros en el perú 
señalan que no ha habido hasta el momento un desarrollo de clusters que reúnan 
todas las características que generan el desarrollo económico local donde se localizan 
los centros mineros. Esta ausencia de clusters mineros se debe, entre otras razones, a 
la falta de encadenamientos hacia adelante (lo cual evita transformar la materia prima 
minera en productos con mayor valor agregado) e incipientes encadenamientos hacia 
atrás, a la inexistencia de políticas públicas que promuevan el desarrollo de clusters, y a 
la proliferación de los conflictos sociales originados por ausencia de relaciones idóneas 
entre las empresas mineras y las comunidades adyacentes al centro minero. 

  

60. tello (2015c) presenta resultados similares a nivel regional.



53

REFERENCIAS

albrieu, ramiro; lópez, andrés y rozenwurcel, guillermo (eds.) (2012). los recursos naturales como palanca del  
desarrollo en América del Sur: ¿Ficción o Realidad?. Serie Red Mercosur N° 23.

anselin, luc (2009). thirty years of spatial Econometrics, Working paper 2009-02, school of geographical 
sciences and urban planning, arizona state university, tempe, aZ.

baca, E., n. Quiñones (2014). “Estudio de cluster minero y las pymes en el perú”, Estudio país nº 6: perú, serie 
documentos del reporte anual 2014, recursos naturales y desarrollo, redsur, idrc, grupo propuesta ciudadana. 

backer, K. d. y s. miroudot (2014). “mapping global value chains”, Working paper series no 1677, 
European central bank, también en oEcd trade policy papers, no, 159-2013, oEcd publishing. http://
dx,doi,org/10,1787/5k3v1trgnbr4-en

banco central de reserva del perú, bcrp, (2016). Estadísticas anuales, lima, perú.

Belotti, F., G, Hughes, y A. Piano (2013). “XSMLE - A Command to Estimate Spatial Panel Models in Stata”, 
mimeo.

breusch, t. s., y pagan, a.r. (1980). “the lagrange multiplier test and its application to model specifications in 
Econometrics”, review of Economic studies, 47, pp. 239-53.

buitelar, r. (ed.) (2001). Aglomeraciones Mineras y Desarrollo Local en América Latina, bogota: alfaomega.

cai, F., m. Wang (2010). “growth and structural changes in employment in transition china”, Journal of 
Comparative Economics 38, pp. 71–81.

cerina, F., F. mureddu (2013). “structural change and growth in a nEg model”, Review of Development Economics, 
17(2), pp,182–200.

Conway, R. (1977). “The Stability of Regional Input-Output Multipliers”, Environment & Planning A, vol. 9, pp. 
197-214.

concytEc (2014). Estrategia nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación: crear para crecer, 
consejo nacional de ciencia y tecnología e innovación tecnológica.

consejo nacional de competitividad, cnc (2014). agenda de competitividad 2012-2013, ministerio de Economía 
y Finanzas, lima, perú.

consejo nacional de competitividad, cnc (2013). “Elaboración de un mapeo de clusters en el perú”, preparado 
por consorcio cluster development- metis gaia – Javier d’ávila Quevedo, disponible en:

http://www.cnc.gob.pe/images/upload/paginaweb/archivo/41/informe%20Final%20mapeo%20clusters.pdf

chiri, a. (2010). El desarrollo regional basado en clusters: un reto para el perú, Revista Strategia-cEntrum pucp, 
lima, perú.

Elhorst, E. (2014). Spatial Econometrics From Cross-Sectional Data to Spatial Panels, springer.

ghosh, a. (1958). “input-output approach in an allocation system”, Economica, 25, pp. 58-64.

glave, manuel, J. Kuramoto (2007). “minería peruana, lo que sabemos y lo que aún nos falta por saber”. En 
Investigación, Políticas y desarrollo en el Perú, pp, 135-181, lima: gradE.

griffith, d. (2009). spatial autocorrelation, university of texas at dallas, mimeo.

Halleck, S, J. Elhorst (2013). “On spatial econometric models, spillover effects and W”, University of Groningen, 
Working paper.



54

Joshi, s. (2000). product Environmental life-cycle assessment using input-output techniques, Journal 
of Industrial Ecology, Volume 3, Number 2 & 3, pp, 95-120, Massachusetts Institute of Technology and Yale 
university.

Kandil, m. Q., chen, x., li. g. lindow, m.mansilla, J.okwuokei, m. santoro, J. schmittmann, y s. stavis (2014). 
“labor market issues in the caribbean: scope to mobilize Employment growth”, imF Wp no 14/115.

Kelejian, H. y D. P. Robinson (1995). “Spatial Correlation: A suggested alternative to the autoregressive model”. 
En New Directions in Spatial Econometrics, l. anselin y r.J.g,, Florax (eds,), berlin, springer.

Kuramoto, J. (2016). “Estrategia de Ciencia, Tecnología, Capital Humano: Innovación y Productividad para el 
desarrollo”. En reflexiones sobre el desarrollo Económico y social, Editorial El planeta, en proceso de publicación.

Kuramoto, J. (2001). “las aglomeraciones mineras en el perú”. En buitelar, r. (ed.), Aglomeraciones Mineras y 
Desarrollo Local en América Latina, bogotá: alfaomega.

Kuramoto, J. (2000). El cluster minero peruano en acción: El caso de tamboraque, ciEs.

Kuramoto, J. (1999). las aglomeraciones productivas alrededor de la minería: El caso de minera yanacocha sa, 
ciEs, lima, perú.

inEi (2016a). matrices insumo producto del perú-2007, instituto de Estadísticas e informática,

inEi (2016b). Estadísticas Económicas, instituto de Estadísticas e informática.

INEI-ENAHO (2016). Encuesta Nacional de Hogares 2007, Disponible en:

http://webinei,inei,gob,pe/anda_inei/index,php/catalog/ENC_HOGARES

inEi (2014). Producción y Empleo Informal en el Perú: Cuenta Satélite de la Economía Informal, 2007-2012, 
instituto de Estadísticas e informática.

leontief, W. (1986). input-output Economics, 2nd ed,, new york: oxford university press.

leontief, W. (1936). “Quantitative input-output relations in the Economic system of the united states”, Review 
of Economics and Statistics, 18, 105–125.

lesage, J. (1999). The Theory and Practice of Spatial Econometrics. 

Mendoza, M. (2011). Cajamarca: ¿un cluster minero?, Tesis MBA, UCV, Trujillo, Perú. 

ministerio de Economía y Finanzas, mEF (2016). transparencia Económica, lima, perú.

ministerio de Energía y minas, minEm (2016). Estadísticas de producción minera.

morone, p., m. piva, m. vivarelli (2013). The Impact of Technological Change on Employment and Skills: Theory 
and Empirical Evidence, londres, routledge.

Miller, R. y P. Blair (2009). Input Output Analysis: Foundations and Extensions, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J.

paelinck, J. y Klaassen, l. (1979), Spatial Econometrics, Saxon House, Farnborough.

raa, t. (2005). the Economics of input-output analysis, cambridge university press, cambridge.

Red Sur (2015). Reporte Anual Recursos Naturales y Desarrollo 2014: ¿Subiendo la Escalera?: Oportunidades, 
obstáculos y lecciones en torno al escalamiento de las cadenas de recursos naturales de américa del sur, uruguay.

rodrik, d. (2013). “structural change, Fundamentals, and growth: an overview”, institute for advanced study.

rubart, J. (2007). The Employment Effects of Technological Change: Heterogenous Labor, Wage Inequality and 
Unemployment, springer. new york.

salvadori, n., p. commendatore, m. tamberi (eds.) (2009). Geography, Structural Change and Economic 
Development: Theory and Empirics, Edward Elgard. london. 



55

schaffer, W. (2010). regional impact models, West virginia university, regional research institute, http://
www,rri,wvu,edu/webbook/schaffer/

siicEx (2015), Estadísticas de comercio Exterior, El sistema integrado de información de comercio Exterior, 
lima, perú. 

solano, E. (2012). propuesta de un cluster minero para impulsar el desarrollo sostenible: un enfoque 
interdisciplinario, tesis maestría en derecho y ciencia política, unmsm, lima, perú.

sunat (2016), Estadísticas del ruc, superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria, lima, perú.

távara, J., m. d. tello (2010). “productive development policies, the case of peru 1990-2007”, Wp idb 129, inter-
american development bank, Washington, d. c.

tello, m. d. (2015a). multiplicadores básicos de la matriz insumo producto del perú, 1994 y 2007, informe Final, 
inEi, lima, perú.

tello, m. d. (2015b). “cadenas globales de valor: la maldición de los recursos naturales revisada”, Revista 
Integración & Comercio no 39, setiembre, pp. 166-177, bid-intal, buenos aires, argentina. 

tello, m. d. (2015c). “recursos naturales, diversificación y crecimiento regional en el perú”, Economía vol, 
xxxviii, n° 75, semestre enero-junio 2015, pp. 41-100.

tello, m. d. (2008a). “complejos industriales y ventajas internacionales: El Enfoque de  análisis de cluster para 
la Formación de cadenas productivas en los departamentos de piura y loreto”, documento de trabajo no 263 
del departamento de Economía de la pontificia universidad católica del perú, lima.

tello, m. d. (2008b). desarrollo Económico local, descentralización y clusters: teoría, Evidencia y aplicaciones, 
cEntrum-pucp y ciEs, lima perú. 

torres, J. (2003). clusters de la industria en el perú, dt no 228, pucp, lima, perú.

torres, J. (2000). una estrategia de desarrollo basada en recursos naturales: análisis cluster del complejo de 
cobre de la southern perú, serie desarrollo productivo, cEpal, chile.

united nations, un (1968). a system of national accounts, nueva york.

united nations, international monetary Fund y organization For Economic cooperation and development, un-
imF-oEcd (2009), a system of national accounts, nueva york.

Universities UK (2015). Supply and Demand For Higher-Level Skills, Disponible en: http://www,universitiesuk,ac,uk/
pages/default,aspx

viton, p. (2010). Notes on Spatial Econometric Models, mimeo.

Wiedmann, t. (2010). Frequently asked Questions about input-output analysis, centre for sustainability 
accounting innovation, centre innovation Way, Estados unidos.



56

aspectos conceptuales de los multiplicadores básicos de 
una economía

los trabajos de ghosh (1958), conway (1977), leontief (1986), raa (2005), miller y 
blair (2009), schaffer (2010), un (1968), y un-imF-oEcd (2009) brindan los aspectos 
conceptuales de los multiplicadores básicos a ser estimados en la siguiente sección. 
Estos aspectos parten de la matriz cuadrada (de orden n)  que representa los flujos 
intersectoriales de la utilización de la oferta de los sectores fila por los mismos sectores 
columna. gráficamente la matriz   es desplegada en la ecuación 1.

  

usualmente, los entes estadísticos de los países presentan esta matriz de utilización de 
oferta en filas que representan “mercancías o productos” y en columnas que representa 
sectores, industrias o actividades. En consecuencia, para el cálculo de los multiplicadores 
es necesario convertir dicha matriz  en otra denominada matriz pura,  , 
donde las filas y columnas representen flujos de valores de mercancías o de industrias. 
En este trabajo, la matriz pura  representará flujos intersectoriales de productos (tanto 
en filas como en columnas). para dicha conversión se requiere de la matriz cuadrada de 
producción  de orden n, que en las filas representa los valores de las mercancías 
y en las columnas los de sectores o industrias. cabe señalar la diferencia del elemento 
con respecto al elemento . El primer elemento representa la distribución (o venta) de la 
mercancía i a la industria j. El segundo elemento representa la producción i elaborada por 
la industria j. las formulas del [2] al [4] transforman la matriz de utilización de la oferta a 
la matriz pura con el método de la tecnología de la industria61, donde las filas y columnas 
representan los valores inter-industriales de mercancías o productos.

[2]  

[3]   

[4]  

[5]62  

[5]63  

61. ver pp. 197, cuadro 5.4 de miller y blair (2009). de acuerdo a este cuadro, si se usará el método de la tecnología del producto o mercancía, la 

matriz pura sería  donde  siendo  este caso la matriz de leontief sería  obtenida de la ecuación: 

62. ver. pp. 190, eq. (5.17) de miller y blair (2009).
63. ver. pp. 190, eq. (5.17) de miller y blair (2009).

ANEXO TÉCNICO
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donde  es el vector columna de orden nx1 cuyos elementos  son los valores de 
producción del sector o industria j;  es el vector columna de orden nx1 cuyos elementos  

 son los valores de producción del producto i;  son las matrices diagonales 
cuadradas de orden n cuyos elementos  corresponden respectivamente a los 
valores de producción de la industria j  y producto i; y  el vector columna de nx1 cuyos 
elementos  corresponde a los valores de producción de los productos i destinados a la 
demanda final. la matriz pura de mercancías o productos  se determina por 
la matriz de coeficientes técnicos  y el vector de valores de producción de las 
mercancías .  la ecuación [3] es la matriz de leontief obtenida de la pura en la ecuación 
[4] donde  es la matriz identidad de orden n. las ecuaciones en [5] transforma la matriz 
de insumos importados de productos por sectores o industrias ( ), el valor agregado de 
los sectores o industrias ( ), las remuneraciones de los trabajadores de los sectores o 
industrias ( ) y el empleo de los sectores o industrias ( ) a las respectivas matrices y 
vectores de productos. Estas transformaciones se realizan con el método de tecnología 
de la industria.64 las transformaciones con el método de tecnología de mercancías son 
descritas en las ecuaciones en [5]. los indicadores productivos y multiplicadores que a 
continuación se formulan se basan en la matriz pura de productos por productos. 

1.1 indicadores básicos

los multiplicadores tipo i requieren los siguientes elementos: i) la matriz cuadrada de 
orden n de los coeficientes técnicos , correspondiente a 
la matriz pura. cada coeficiente representa el requerimiento en valor de producción del 
producto (mercancía) i ( ) por unidad de valor de producción del producto (mercancía) j ( ).

 representa el insumo intermedio (en valor) del producto ‘i’ destinado a la producción 
del producto ‘j’. por cada producto ‘j’, el vector  corresponde a las compras de cada uno 
de los n productos realizadas por las firmas que elaboran el producto ‘j’ por unidad de 
valor de producción de dicho producto ‘j’. Este vector representa los eslabonamientos 
hacia atrás de las firmas que producen la mercancía ‘j’; ii) el vector columna  de orden 
nx1 se compone de los elementos , los cuales miden la participación del valor 
agregado del valor de producción de cada producto ‘i’; iii) el vector fila   de orden 1xn 
representa los requerimientos directos de mano de obra por unidad de valor de producción 
de cada uno de los productos i. la mano de obra empleada por las empresas que producen 
cada mercancía i se divide por nivel de calificación y por grado de informalidad. los grados 
de calificación son tres: los de baja calificación (correspondiente a los trabajadores 
con nivel de educación hasta secundaria incompleta), los de mediana calificación 
(correspondiente a los trabajadores con secundaria completa y superior incompleta) y los 
de alta calificación (correspondiente a los trabajadores con nivel de educación superior 
completo -universitarios y técnicos, o de posgrado completo o incompleto). En términos 
del grado de formalidad, por empleo informal se define a todo aquel trabajo dependiente 
o independiente que no está registrado legalmente y/o no lleva libros contables de sus 
actividades.65 los empleos informales se obtienen por diferencia entre la población 
económicamente activa ocupada (pEao) y el empleo formal.

64. para el caso del método de la tecnología de mercancías solo se reemplaza la matriz  por la matriz  en la ecuación [5] (ver. pp. 190, eq. 5.18 de 
miller y blair, 2009).
65. una definición alternativa la presenta el inEi (2014) (en página 9): “los trabajadores o empleos informales son aquellos que no gozan de beneficios estipulados por ley como 
seguridad social, gratificaciones, vacaciones pagadas, etc.”.
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los multiplicadores tipo ii se derivan de la siguiente ecuación:

[6]

                                                       

donde  es el vector columna de orden nx1 correspondiente a los “coeficientes técnicos 
de ventas” a las familias . cada coeficiente representa las ventas realizadas del 
producto ‘j’ a las familias,  por unidad de valor de ingreso de las familias ;  es el 
vector fila de orden 1xn correspondiente a los ‘coeficientes técnicos de las remuneraciones 
de los trabajadores’ con respecto al valor de producción de los productos ;  es la 
remuneración de los trabajadores empleados en la producción del producto  ‘j’;  son 
los ingresos de los trabajadores domésticos pagados por las familias, , por unidad 
de ingreso de las familias. Finalmente  es el vector columna de orden (N+1)x1 de la 
demanda o consumo final de los n productos sin incluir la demanda de las familias. El 
último elemento (N+1) de este vector es el pago del gobierno a sus empleados . 
para fines de las estimaciones .  corresponde al vector del valor de consumo de los 
hogares de los respectivos productos. los valores de  y  se obtienen de la Encuesta 
Nacional de Hogares (INEI-ENAHO 2016) de 2007.

la diferencia entre los multiplicadores tipo i y ii es que el primero mide los efectos 
directos e indirectos de los cambios en la demanda (o consumo) final, mientras que el 
segundo mide los mismos efectos más los inducidos por la demanda de las familias. 
En este último se endogeniza el consumo de los hogares. a continuación se listan los 
multiplicadores básicos tipo i y ii.

1.2 multiplicadores tipo i

[7] 

[8] 

[9] 

[10]  
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1.3 multiplicadores tipo ii

[11] 

[12]66 

[13] 

las ecuaciones [7] y [11] corresponden a los multiplicadores de la demanda o consumo 
final, M

C
. Estos miden el cambio en el valor de producción de los productos por un 

incremento de una unidad de valor de la demanda final de los productos. las ecuaciones 
[8] y [12] corresponden a los multiplicadores de ingreso, M

I
. Estos miden los cambios 

en el valor agregado o ingresos debido al cambio de una unidad de valor de la demanda 
final. las ecuaciones [10] y [13] son los multiplicadores de empleo, M

L
. Estos miden el 

cambio en la demanda de empleo por una unidad adicional del valor de la demanda final 
de productos. la ecuación [9] mide el multiplicador de valor agregado o ingreso relativo, 
M

IR
. Este mide cambios en el valor agregado o ingresos directos, indirectos (tipo i) más 

los inducidos (tipo ii) relativos a los coeficientes directos del valor agregado sobre el valor 
de los productos (a

vai
). 

un punto adicional sobre los multiplicadores es sobre los determinantes de la magnitud 
de los multiplicadores de producción, ingreso y empleo. dado que , entonces la magnitud 
del multiplicador de producción de un determinado sector o producto depende de la 
magnitud y el número de eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás que tenga dicho 
sector y del número y magnitud de los eslabonamientos hacia atrás y delante de los otros 
sectores o productos que sirven de insumos ha dicho sector o producto. la magnitud de 
los multiplicadores de ingreso de un determinado sector o producto depende además 
del coeficiente de valor agregado del propio sector y de los otros sectores que se usan 
como insumos en dicho sector o producto. Finalmente, la magnitud del multiplicador del 
empleo de un sector o producto depende de la magnitud del multiplicador del producto 
de dicho sector o producto y de los coeficientes directos de empleo que se usan en todos 
los sectores o productos que se interrelacionan con dicho sector o producto.     

66. El último elemento de  es .
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Producto
2007 20145

Emp. Industrial2 Emp. Mercancías6

petróleo crudo 1445 1380  6340

líquido de gas natural1 1057 1003 61874

gas natural1 354 336

cobre 37358  35007 50343

oro 22143  20750 29840

Zinc 12264  11492 16527

plata 15899  14898 21425

Hierro 7168  6717 9659

plomo 4670  4476 6293

Estaño 2121  1988 2858

molibdeno 1516  1421 1072

Total 105995 99368  1505443

Fuente: Elaboración propia en base a INEI (2016a), INEI-ENAHO (2016), MINEM (2016) y SUNAT (2016). Los empleos originales de los productos para 
empresas que elaboran más de un producto fueron estimados de acuerdo a la proporción del valor de producción de las empresas que produjeron más de 
un producto. 1 para estos dos productos de gas solo se dispuso de empresas que producían ambos, El empleo estimado original de cada uno de estos dos 
productos fue de acuerdo al valor de producción industrial de estos productos de la matriz de insumo producto del 2007. 2 El empleo estimado industrial 
del 2007 fue obtenido de los empleos originales de las empresas del minEm (2016) que se reagrupan en dos actividades. la primera incluye los productos 
de petróleo crudos y gas y la segunda el resto de los ocho productos mineros. las participaciones de los productos dentro de cada actividad basadas en 
el empleo original se aplicaron al empleo total de cada actividad obtenido de la matriz insumo producto pura derivada de las matrices del 2007 del inEi 
(2016). para el empleo de los dos productos de gas para los que no se tuvo información se estimó de acuerdo a la nota 1 arriba. 3 Empleo estimado de 
INEI-ENAHO (2016). El empleo original de las empresas del minEm (2016) para los productos del 2014 fue de 63793 trabajadores, 4 Este empleo es de 
gas natural más gas natural licuado. 5 Este empleo es estimado de las participaciones de los empleos de las empresas de los productos de minEm (2016) 
aplicados al empleo total estimado del INEI-ENAHO (2016) del año 2014. 6 Estas estimaciones fueron obtenidas de la ecuación [5]’ (del anexo técnico) del 
empleo de mercancías y son basadas en los datos de la columna del empleo industrial del 2007. 

cuadro a1:  Empleo estimado de las empresas de los productos mineros: 
2007 y 2014 (número de trabajadores)

ANEXO DE CUADROS
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