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Resumen 
 

Siguiendo los estudios realizados por Jaramillo (2004), Céspedes 

(2006) y Del Valle (2009), el presente trabajo tiene como propósito evaluar 

los efectos de corto plazo del incremento de la Remuneración Mínima Vital 

sobre el empleo y los ingresos laborales en Lima Metropolitana. El aporte del 

presente estudio consiste en modelizar la estructura del mercado laboral en 

tres sectores: formal, informal “competitivo” e informal “racionado”. Esto nos 

permitirá identificar los efectos diferenciados que pueda tener el salario 

mínimo en el mercado laboral. Se postula que el incremento de la RMV 

impone una mayor barrera para la demanda de mano de obra poco calificada 

en el sector formal, expulsando a estos trabajadores hacia un sector informal 

de subsistencia o “racionado”, mientras que el empleo en el sector informal 

“competitivos” no se vería afectado. Consecuentemente, se espera que los 

ingresos esperados en el sector formal se incrementen, y que se reduzcan en 

el sector informal “racionado” debido a la mayor competencia, mientras que 

no se esperan cambios en el sector informal “competitivo”. Para la 

identificación empírica de los sectores informales “competitivos” y 

“racionados” se propone una metodología de propensity score matching 

estratificado, y se sigue a Neumark (1994) para la evaluación de impacto de 

la RMV. Los resultados confirman las hipótesis planteadas en torno a los 

efectos sobre el empleo, pero no las confirman en el caso de los ingresos 

laborales.  

 

Clasificación JEL: J31, J38, O54 

Palabras Claves: Salario mínimo, Empleo, Ingresos laborales,  Economía 

laboral, Informalidad 

 

 

 



Abstract 

 

Following the studies of Jaramillo (2004), Céspedes (2006) and Del 

Valle (2009), the present research evaluates the short term effects of the 

increase of the minimum wage on employment and labour income in Lima 

Metropolitana. The contribution of the paper consists in modeling the labour 

market in three sectors: formal employment, “competitive” informal 

employment and “subsistence” informal employment. This will allow us to 

identify the differentiated effects of the minimum wage in the labour market. 

We propose that the increase in the minimum wage imposes a higher barrier 

to the demand of low skilled labour, expulsing these workers to subsistence 

activities in the informal sector, while employment in the “competitive” 

informal sector remains unaffected. Consequently, we expect a higher labour 

income in the formal sector, a lower labour income in the “subsistence” 

informal sector due to the increased competence, and no significant changes 

in the “competitive” informal sector. We design a stratified propensity score 

matching methodology for the empirical identification of the “competitive” 

and “subsistence” informal sectors, and follow Neumark (1994) for the 

impact assessment of the minimum wage. The results confirm the hypothesis 

about the effects on employment, but fail to confirm those about the effects 

on labour income.   

 

 

JEL Clasiffication: J31, J38, O54 

Keywords: Minimum wage, Employment, Labour income, Labour Economics, 

Informality 
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1.       INTRODUCCIÓN 

 

El origen del establecimiento de salarios mínimos se remonta al siglo 

XIX, en países desarrollados en los que el poder de mercado de las nacientes 

industrias -intensivas en mano de obra- sobre la mano de obra poco 

calificada era considerable. Este poder de mercado se traducía entonces en 

niveles de empleo y salarios determinados en una situación parecida a la de 

oligopsonio en el mercado laboral. En este contexto, las presiones para el 

establecimiento de un salario mínimo que asegure una calidad de vida 

adecuada se incrementaban, así como por una búsqueda de mayor 

redistribución de la riqueza.  

En la actualidad, la mayoría de economías –desarrolladas o en 

desarrollo- cuentan con salarios mínimos legalmente establecidos (más del 

90% de países), sustentándose en los mismos criterios de calidad de vida y 

redistribución. Así, esta medida de política se encuentra institucionalizada a 

nivel global y se la entiende –además de piso salarial- como referencia para 

niveles superiores de salarios e incluso, en algunos casos, como proxy de 

salario ―justo‖ en el sector informal. 

En la literatura económica, sin embargo, es amplio el debate respecto 

de sus efectos sobre el empleo y los ingresos laborales, así como sobre otras 

variables e indicadores económicos. Siguiendo el enfoque microeconómico, la 

estructura del mercado laboral determina los impactos de esta medida de 

política. Esto es, bajo competencia perfecta, los salarios mínimos 

distorsionarían el mercado laboral y tendrían efectos negativos sobre el 

empleo. De otro lado, de existir concentración en la demanda de trabajo, los 

salarios mínimos podrían corregir dicha falla de mercado y tener 

potencialmente un efecto positivo. La evidencia internacional empírica 
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presenta sustento para ambas posiciones, por lo que no se cuenta con un 

consenso respecto de cuál escenario sería el más cercano a la realidad.   

Siguiendo los estudios realizados por Jaramillo (2004), Céspedes 

(2006) y Del Valle (2009), el presente trabajo tiene como propósito evaluar 

los efectos del incremento de la RMV sobre el empleo y los ingresos laborales 

desde un enfoque microeconómico de corto plazo en Lima Metropolitana. 

Estos efectos se evaluarán en tres sectores laborales: formal, informal 

―competitivo‖ e informal ―racionado‖, donde esta última división en el sector 

informal busca identificar aquel grupo directamente afectado por 

incrementos de la  RMV. Se propondrá una metodología de identificación de 

estos sectores informales a través de propensity score matching. 

Se elige el incremento de S/.50 de la RMV en setiembre de 2003 como 

periodo de evaluación, para una muestra representativa del mercado laboral 

limeño.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se realizará una revisión de los distintos 

marcos conceptuales de mercados laborales utilizados para evaluar el efecto 

de los salarios mínimos en el empleo e ingresos laborales.  

 

2.1 Salarios mínimos vs. Sector formal 

La existencia de salarios mínimos bajo el modelo clásico de 

competencia perfecta implica que en el mercado laboral el precio del factor 

trabajo –fijado por ley- pueda encontrarse por encima de su productividad 

marginal, lo cual se vería traducido en desempleo y un mayor salario 

promedio entre los ocupados, tal como muestra el Gráfico 1.  

De esta manera, aumentos del salario mínimo aumentan las presiones 

sobre la demanda de trabajo y amplifican estos resultados en un contexto de 

competencia perfecta en el mercado laboral.  
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           Gráfico 1.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

No obstante, la presencia de fallas de mercado puede alterar el 

comportamiento de las curvas de demanda y oferta de trabajo. Así, la 

ausencia de información perfecta puede implicar que la oferta de trabajo sea 

menos elástica ante cambios en los salarios. Por tanto, aumentos del salario 

mínimo no tendría efectos sobre la oferta de trabajo.  

Por otro lado, en un mercado laboral oligopsónico (Bhaskar y Manning, 

2002) el empleo se determinaría cuando el costo marginal del trabajo (CMGL, 

en el Gráfico 2) es igual a su productividad marginal (PMGL). Siguiendo a los 

autores, esto se traduce en que el salario de equilibrio (w*) se encuentre por 

debajo de su productividad marginal, implicando una distribución desigual 

del pago a los factores, por lo que una política redistributiva como el salario 

mínimo sería pertinente (pp. 164).     
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Gráfico 2. Mercado laboral bajo oligopsonio 
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      Fuente: Bhaskar and Manning, 2002 pp. 162 

 

En conclusión, altos niveles de concentración de la demanda de 

trabajo harían propicio el uso de salarios mínimos como medida 

redistributiva. Por otro lado, fallas de mercado que afecten la oferta de 

trabajo como información imperfecta, o alguna otra que haga vulnerable a la 

mano de obra, contribuyen a que esta sea inelástica frente a cambios en los 

salarios, por lo que los salarios mínimos tendrían los mismos resultados 

predichos por el modelo clásico.  

 

2.2 Salarios mínimos vs. Sector informal racionado 

           Siguiendo a la extensión realizada por Fields (1975) del modelo de 

migración urbana-rural de Harris y Todaro (1970), la existencia del sector 

informal puede entenderse como consecuencia de la migración campo-

ciudad, debida a expectativas de ingreso superiores en la zona urbana, 

frente a una limitada capacidad de la demanda de trabajo urbana para 

absorberla, debido a la existencia de salarios mínimos.  

En términos del modelo, migrar del campo a la ciudad se entiende 

como una decisión racional de los trabajadores rurales en tanto el ingreso 

urbano esperado sea mayor al ingreso rural actual. Asimismo, los salarios en 

el sector formal urbano están fijos a la baja, por lo que la demanda de 

trabajo formal no limpia el mercado, lo cual explica el origen de un sector 

informal urbano en paralelo. En equilibrio (Debraj 1998, Cap. 10): 

Wf * Lf / (Li + Lf) + Wi * Li / (Li + Lf) = Wr 
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Donde: 

Wf, i = salario del sector formal / informal urbano 

Lf, i / (Lf + Li) = probabilidad de pertenecer al sector formal/informal urbano 

Wr = salario del sector rural 

 

Por tanto, siguiendo a Fields (2006),  se puede deducir de este modelo 

que incrementos en los salarios mínimos afectarían el nivel de empleo formal 

al igual que en el modelo clásico, pero que también incentivarían una mayor 

migración campo-ciudad, lo cual se traduciría en el crecimiento del sector 

informal y, debido a la mayor competencia, en menores ingresos promedio 

en dicho sector. 

 

2.3 Salarios mínimos vs. Sector informal competitivo 

            En De Soto (1988) se puede encontrar una concepción ―competitiva‖ 

del sector informal, basada en la habilidad empresarial de sus integrantes, y 

a la motivación de mantenerse en dicho sector por los altos costos de 

formalización y burocracia estatal ineficiente. De manera complementaria, 

Maloney (1998) postula que el sector informal podría encontrarse auto-

seleccionado en dicho sector debido a las bajas expectativas de los beneficios 

fiscales que le brindaría pertenecer al sector formal.  

En este sentido, el sector informal no estaría en una situación de 

inferioridad o segmentación respecto del formal, como lo estaría el sector 

informal ―racionado‖, sino que sus integrantes prefieren mantenerse dentro, 

siendo ―competitivos‖ en base a su habilidad emprendedora. 

En Maloney (2006) puede encontrarse una aproximación teórica al 

comportamiento de un sector informal competitivo. El autor encuentra que 

ante shocks pro-cíclicos los salarios relativos y el empleo relativo de los 

sectores formal e informal se moverían conjuntamente en la misma dirección 

en el corto y largo plazo, como muestra la siguiente tabla. Esta sería una 

característica de un mercado laboral integrado. 
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Tabla 1. 

 

 

Fuente: Maloney, 2006 pp. 25 

Donde:  

    Wt, n = salario del sector transable / no transable 

    Lt, n = empleo en el sector transable / no transable 

    Δ At, n = shock de productividad en el sector transable / no  

transable 

    p = tipo de cambio real 

 

La intuición detrás del co-movimiento positivo entre salarios y 

tamaños relativos de los sectores formal e informal se encuentra en que ante 

un shock de productividad en el sector formal (o sector transable), la 

composición del empleo se concentraría más en dicho sector, es decir, Lt/Ln 

subiría. No obstante, para lograr atraer a los empleados del sector informal 

el salario relativo del sector formal tendría que ajustarse, por lo que Wt/Wn 

crecería (Maloney 2006, pp.15). Esto se puede interpretar como una 

situación de perfecta competencia entre el sector informal y el formal por la 

mano de obra. 

 

2.4 Salarios mínimos vs. Un modelo de tres sectores laborales 

            La evidencia empírica mixta encontrada en los mercados laborales de 

países en desarrollo ha llevado a que la literatura reciente considere una 

realidad dual dentro del sector informal, donde un sector informal 

―racionado‖ del formal coexistiría con otro ―competitivo‖ o auto-seleccionado 

que no tiene incentivos para ingresar a la formalidad. Esta concepción dual 

del empleo informal cuenta actualmente con una amplia aceptación (World 

Bank, 2007; BID, 2003) y puede encontrarse una aproximación teórica a un 
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modelo que considere estos tres sectores laborales en Yamada (1994, 1996), 

el cual se utilizará en adelante en función a los objetivos del trabajo.  

El modelo de Yamada (1994, 1996) se remite en un primer momento 

a una concepción ―competitiva‖ del sector informal, en base a su ―habilidad 

empresarial‖ de la forma postulada originalmente por Blau (1985). El autor 

postula que bajo la existencia de salarios mínimos, el grupo menos 

competitivo del sector formal se vería desplazado al sector informal, ya que 

no alcanzaría los niveles mínimos de productividad laboral impuestos por los 

salarios mínimos (Yamada 1994, pp. 14).  

 

Modelo de dos sectores laborales (modelo sin distorsiones): 

Siguiendo a Yamada (1996), se identifican dos sectores transables: 

agrícola e industrial (sector formal), y uno no-transable: autoempleo 

informal urbano (SAIU, o sector informal) dedicado a la provisión de 

servicios.  Este último sector posee como único insumo el factor trabajo, y 

contará con un determinado nivel de capacidad empresarial bajo una 

distribución uniforme (en su versión más simple). Asimismo, se utilizan 

supuestos clásicos para determinar la asignación final de empleo y salarios. 

Se consideran tres tipos de agentes en la economía: terratenientes, 

capitalistas y una fuerza laboral de factor trabajo homogéneo y de capacidad 

empresarial heterogénea. Estos últimos podrán optar por un salario en los 

sectores transables o un ingreso independiente en el SAIU.  

Además, los sectores transables maximizan beneficios igualando los 

retornos de los factores a su productividad marginal, donde el precio final de 

su producción es determinado exógenamente en la economía mundial. 

Finalmente, los sectores transables estarán sujetos a la legislación vigente 

(se considerarán los impuestos como único referente), mientras que el SAIU 

no lo estará. Entonces, el sistema (Yamada 1996, pp.102) se resume en: 

 

Función de producción de los sectores transables: 

A = A (T, La) ∧ M = M (K, Lm) (Sector agrícola: ―A‖, y Sector industrial: ―M‖)  

Donde los factores de producción presentan retornos constantes a 

escala y productividad marginal positiva y decreciente. 
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Función de producción del sector no transable: 

S = S (e, Ls) = ∫ ej*Lj*dj (Sector de autoempleo informal urbano –SAIU-: 

―S‖) 

Donde ―e‖ es una variable que indica la ―habilidad empresarial‖. 

Siguiendo al autor, si se asume una distribución uniforme de Ls, tenemos 

que:   S = ∫ ej*dj    

    

Condición de pleno empleo de factores: 

La + Lm + Ls =  L    ;    T = T  fijo en el corto plazo;   K = K  fijo en el corto 

plazo  

 

Determinación de precios: 

El precio del bien agrícola, Pa,  se utilizará como numerario. Además, 

Pm / Pa  =  P, por el supuesto de economía pequeña y abierta.  

 

Una primera conclusión del modelo será que en equilibrio los auto-

empleados en el SAIU generan ingresos competitivos dado que reciben 

ingresos por el factor trabajo y también por su capacidad empresarial 

(Yamada 1996, pp.97).  

 

En equilibrio: W / Pa = (Ps  / Pa) * es (Ls) 

Donde W es la productividad marginal del trabajo asalariado formal 

(agrícola y manufacturero), y ―e‖ denota la capacidad empresarial de los 

auto-empleados del SAIU. 

 

Modelo de tres sectores laborales (modelo con distorsiones): 

Al anterior sistema se le puede introducir un límite legal al precio del 

factor trabajo (como la RMV), lo cual determinaría que el grupo de 

empleados en el sector formal que no acceda a los requerimientos mínimos 

de productividad marginal de este sean expulsados al sector informal. Esto 

se traduciría en la generación de un sector informal racionado del formal, 

coexistente a uno competitivo que opta no ingresar. El equilibrio en el 

mercado de trabajo será: 

 



9 

 

Gráfico 3. 
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   Fuente: Elaboración propia en base a Yamada, 1994 

 

Donde la suma horizontal de las curvas de demanda de trabajo 

agrícola e industrial (―Pmg La‖ y ―Pmg Lm‖) indica la demanda de trabajo 

formal, mientras que ―Pmg Ls‖ la demanda de trabajo del SAIU o sector 

informal. Esta curva se presenta de forma invertida ya que representa a un 

sector que compite con el formal por una oferta fija de mano de obra, donde 

el cruce de ambas curvas –demanda de trabajo formal y del SAIU-, 

determina la asignación del empleo en uno u otro sector.  

 

Se puede observar que la introducción de salarios mínimos, en este 

caso la RMV, implica en equilibrio una nueva distribución del empleo, 

mostrada en el Gráfico 3 y explicada a continuación: 

 

- Empleo formal, ―Lf‖.  

  Compuesto por la suma del empleo agrícola y manufacturero -sector 

formal- que cuenta con una productividad laboral por encima o igual a la 

RMV. (PMGL ≥ RMV)  

 

- Empleo informal racionado, ―Li R.‖.  

  Compuesto por aquellos trabajadores expulsados del sector formal 

por tener una productividad laboral menor a la RMV. Se encuentran en el 

sector informal para refugiarse del desempleo, es decir, de forma 
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involuntaria. Por tanto, se encuentran racionados del sector formal. (PMGL < 

RMV) 

 

- Empleo informal racionado competitivo, ―Li C.‖ 

  Compuesto por los trabajadores autoseleccionados en el sector 

informal, y que reciben ingresos laborales como auto-empleados en base a 

su ―habilidad empresarial‖. (PMGL = Ps*e (Ls) 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA EMPÍRICA 

En el presente capítulo se realizará, en una primera parte, una breve 

revisión de algunos estudios realizados en países desarrollados, 

principalmente en Estados Unidos, siguiendo el debate entre Card y Krueger 

(1995) y Neumark (1999 y 2007). Luego, se mostrarán algunos resultados 

encontrados en países en desarrollo, en los que se considera la existencia del 

sector informal. Finalmente, se revisarán los estudios empíricos realizados en 

el Perú. 

 

3.1     Experiencia internacional – Países desarrollados 

          La evaluación empírica de los efectos de los salarios mínimos en 

empleo e ingresos presenta evidencia tanto a favor de su uso como en 

contra. En el debate generado entre Card, Krueger y Neumark pueden 

encontrarse algunos de los trabajos más reconocidos sobre el tema. 

Card y Krueger (1995) afirman que hasta inicios de los 90’s ha 

existido un relativo consenso entre los economistas acerca del efecto 

negativo de los salarios mínimos en el empleo. Frente a esto, los autores 

presentan un conjunto de evidencias que confrontan dicha posición. Así, a 

través de un experimento natural, realizan una evaluación del incremento de 

los salarios mínimos en el sector de comida rápida en diferentes estados de 

Estados Unidos durante fines de los 80’s y principios de los 90’s, y 

encuentran que estos tuvieron impacto ligeramente positivo. Según los 

autores, estos resultados indicarían la posible presencia de poder de 

mercado monopsónico en este particular mercado laboral, y sustentaría 

evidencia en contra del modelo clásico de competencia perfecta comúnmente 

asumido (Card y Krueger 1995, pp. 17).   
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Tabla 2 

Variable Total
Salario 

inicial $4,25

Salario inicial 

$4,26-$4,99

Salario inicial 

más de $5

0,59 1,32 0,87 -2,04

(-0,54) (-0,95) (-0,84) (-1,14)

0,47 1,21 0,71 -2,16

(-0,48) (-0,82) (0,69) (1,01)

0,23 0,9 0,49 -2,39

(0,49) (-0,87) (0,69) (-1,02)

Cambio en empleo de tiempo completo promedio

Cambio en empleo de tiempo completo promedio, 

por muestra de establecimientos balanceada

Cambio en empleo de tiempo completo promedio, 

controlando por tiendas cerradas temporalmente

Empleo promedio por establecimiento antes y después del aumento                                                                                                        

del salario mínimo en New Jersey, 1992

 

Fuente: Card y Krueger (1995) pp.34 

 

Una crítica a estos resultados se encuentra en Neumark y Wascher 

(1999), donde se postula que el incremento del salario mínimo tuvo un 

impacto significativamente negativo sobre el empleo de jóvenes y 

adolescentes en una muestra panel de países desarrollados entre 1975 y 

1997. Asimismo, afirman que estos resultados son robustos ante diferentes 

especificaciones (ver Tabla 3). 

Asimismo, Neumark (2007) realiza un compendio de estudios 

empíricos que evalúan los efectos de los salarios mínimos sobre el empleo. 

A la luz de estos estudios, afirma que si bien no se cuenta con un consenso 

sobre los efectos de los salarios mínimos, es mayoritaria la evidencia 

empírica de su efecto negativo sobre el empleo. Asimismo, el autor 

encuentra que estos estudios presentan resultados más robustos en los 

siguientes casos: trabajadores poco calificados o en estado de 

vulnerabilidad, países en desarrollo, y estudios de panel. 

 

Tabla 3 

 



12 

 

OLS: Ordinary Least Squares, FE: Fixed Effects, GMM: Generalized Method 

of Moments 

Fuente: Neumark & Wascher, 1999 pp.36 

 

3.2 Experiencia internacional – Países en desarrollo 

En el caso de los mercados laborales de los países en desarrollo, y 

particularmente en Latinoamérica, resulta una constante la existencia del 

sector informal. Maloney (2004) postula que el salario mínimo podría tener 

un efecto ―faro‖ sobre la determinación de los salarios en el sector informal, 

asumiendo que estos se encontrarían autoseleccionados. En palabras del 

autor:  

 “el salario mínimo del sector formal sirve como referencia en toda la 

economía, incluyendo sectores no atados legalmente a este… el salario 

mínimo parece ser un importante referente de una remuneración justa” 

(traducción propia de Maloney 2004, pp. 10) 

Por otro lado, en la Tabla 4 a continuación se presenta el compendio 

de estudios empíricos realizados en países en desarrollo de Neumark 

(2007). La totalidad de estos estudios presenta evidencia de efectos 

negativos significativos de los salarios mínimos sobre el empleo, 

principalmente en el caso de los trabajadores poco calificados o más 

vulnerables. De tal manera, esto confirmaría lo anteriormente señalado 

para el caso de países en desarrollo, es decir, que dado el gran número de 

pequeñas empresas, principalmente informales, y de trabajadores poco 

calificados en estas, implica que los salarios mínimos puedan estar 

constituyendo una barrera para la mejora de los estándares laborales. 
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Tabla 4. Efectos de los salarios mínimos en países en desarrollo 

 

País Autor (año) 
Sector (impacto encontrado) 

1/ 

Brazil 

Fajnzylber 
(2001) 

Empleo formal (negativo) e 
Informal (negativo) 

Lemos (2004, 
2006) 

Empleo formal (negativo) e 
Informal (negativo) 

Lemos (2005) Empleo total (negativo) 

Neumark 
(2006) 

Empleo de jefes de hogar 
(negativo) 

México 

Bell (1997) Empleo de calificados (negativo) 

Feliciano (1998) 
Empleo de hombres (negativo) y 
mujeres (negativo) 

Colombia 

Maloney y 
Núñez (2001) 

Empleo total (negativo) 

Bell (1997) 
Empleo de poco calificados 
(negativo) 

Chile 
Montenegro y 
Pagés (2004) 

Empleo de poco calificados 
(negativo) 

Costa 
Rica 

Gindling y 
Terrell (2004) 

Empleo formal (negativo) 

Trinidad 
y Tobago 

Strobl y Walsh 
(2001) 

Empleo de hombres (negativo) y 
mujeres (negativo) 

Puerto 
Rico 

Freeman 
(1992)  

Empleo total (negativo) 

Indonesia 

Rama (2001) 
Empleo en pequeñas empresas 
(negativo) 

Suryahadi 
(2003) 

Empleo urbano (negativo), 
mujeres (negativo), poco 

calificados (negativo), 
trabajadores a tiempo completo 
(negativo) 

Harrison y 
Scorse (2005) 

Empleo para empresas 
manufactureras (negativo) 

Alatas y 
Cameron 

(2003) 

Empleo en pequeñas empresas 
(negativo) 

1/ Sólo se mencionan los impactos significativos 

              Fuente: Neumark (2007), pp. 156 

 

3.3 Revisión de literatura local 

Los efectos del incremento del salario mínimo en el Perú sobre el 

empleo e ingresos han sido estudiados desde un enfoque microeconómico 

de corto plazo por Jaramillo (2004), Céspedes (2006) y Del Valle (2009), 

particularmente para el mercado laboral limeño. Los tres estudios señalados 
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evalúan el incremento de S/50 en el 2003, mientras que en el caso de Del 

Valle, se evalúa adicionalmente el incremento de S/30 en el 2006. 

 

Efectos sobre el empleo  

Se cuenta con un consenso respecto de los efectos de los salarios 

mínimos sobre el empleo formal en la literatura local. Jaramillo (2004) 

encuentra efectos negativos en los asalariados formales, aunque en la 

mayoría de casos poco significativos, mientras que Céspedes (2006) y Del 

Valle (2009) encuentran un impacto negativo significativo para varios 

niveles de ingresos.  

En el caso de los efectos sobre el empleo informal no se cuenta con 

un consenso en la literatura local. Jaramillo (2004) y Céspedes (2006) 

encuentran impactos negativos significativos para varios niveles de ingreso, 

mientras que Del Valle (2009) encuentra impactos positivos significativos 

también para varios niveles de ingreso.  

 

Efectos sobre los ingresos laborales  

Respecto de los efectos sobre los ingresos laborales, Jaramillo (2004) 

encuentra impactos ambiguos en el caso del sector formal para algunos 

rangos de ingreso, e impactos no significativos en los demás sectores y 

niveles de ingreso. Por otro lado, Céspedes (2006) encuentra efectos 

significativos y positivos sobre la probabilidad de obtener mayores ingresos 

para diferentes niveles de ingreso. No obstante, cabe resaltar que la 

pregunta por ingresos es la de menor confianza en la realización de las 

encuestas. 

De esta manera, en la literatura nacional se comparte el marco 

general de que la RMV tendría efectos negativos sobre el empleo formal y 

efectos inciertos o positivos sobre los ingresos laborales. No obstante, no se 

cuenta con un consenso respecto de los efectos sobre el empleo del sector 

informal. Por tanto, resulta importante realizar una aproximación a esta 

realidad dual, ya que potencialmente implicaría medidas de política distintas 

para su manejo.  
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4.       MERCADO LABORAL PERUANO: ESTRUCTURA Y DINÁMICA  

 En este capítulo se realizará un breve análisis de la estructura del 

mercado laboral peruano y de la evolución reciente del salario mínimo, 

empleo, ingresos laborales, entre otros indicadores. 

 

4.1.    Estructura del mercado laboral peruano 

          Siguiendo los resultados del estudio ―Estadística MYPE 2007‖ 

(MINTRA, 2007), se puede afirmar que el mercado laboral peruano se 

caracteriza por estar conformado principalmente, a nivel de firmas, de 

actividad independiente o auto-empleo y MYPEs, en su mayoría informales. 

Las MYPEs emplean al 70% de la PEA ocupada y representan el 55% del 

número de empresas, y son informales en la mayoría de casos (73%). Esto 

revela el alto grado de atomización de la demanda de trabajo y el nivel de 

―emprendimiento‖ de la población. Estas estadísticas se muestran en la 

tabla a continuación: 

 

Tabla 5.  Estructura del mercado laboral a nivel nacional 

 

Respecto de la baja productividad de la PEA ocupada en MYPEs se 

encuentra que un trabajador adicional en una MYPE genera ingresos 

adicionales de aproximadamente S/.3601 para el empleador. En ese sentido, 

su productividad se encontraría por debajo del salario mínimo, dificultando 

el crecimiento del sector formal. Asimismo, incrementos de la RMV 

afectarían la probabilidad de mantenerse empleados de los trabajadores 

poco calificados en el sector formal. Esto podría traducirse en el aumento 

del empleo informal y/o de la actividad independiente.   

                                                 
1 Estimación propia en base a Encuesta Permanente del Empleo (EPE), 2006.   
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En la tabla a continuación se presentan una serie de características 

de la PEA ocupada de Lima en los tres sectores laborales en el 2T2003. La 

metodología utilizada para identificar estos sectores se explica en el quinto 

capítulo del presente trabajo. 

 

Tabla 6.  Características de los sectores laborales, Lima 2T2003 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPE, 2T2003 

 

Se observa que la PEA formal se encuentra ubicada principalmente en 

empresas medianas o grandes, principalmente en condición de empleados 

dependientes y con un nivel alto de educación; mientras que los informales 

se encontrarían principalmente en MYPEs, con una importante participación 

de independientes, y presentando un bajo nivel educativo.  

No obstante, el sector informal competitivo presenta una clara mayor 

participación de empleadores que el resto de sectores (12% del total), 

demostrando la ―habilidad empresarial‖ de sus integrantes. Asimismo, el 

ingreso promedio en este sector se encuentra cercano a S/900, aunque 

cabe mencionar que este se ve contrarrestado con el alto número de horas 

de trabajo promedio en este grupo (aproximadamente 50% superior al 

resto de sectores). Aún así, el ingreso por hora promedio se encuentras 

significativamente por encima del sector informal racionado. 
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El sector informal racionado presenta los indicadores más bajos en 

términos de años de educación, tamaño de empresa, y representa el grupo 

más grande de la PEA limeña (40% del total). Asimismo, el ingreso 

promedio en este sector es inferior al del salario mínimo (S/.410 en el 

2T2003). 

 

Gráfico 4. Distribución Kernel de ingresos por sector laboral  
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          Fuente: Elaboración propia en base a EPE, 2T2003 

 

Evolución del empleo e ingresos, 2002-2010 

En el último ciclo económico 2002-2010 se han realizado tres 

incrementos de la RMV, de entre S/40 y S/50 cada uno, conllevando a que 

pase de S/410 en el 2002 a S/.550 en la actualidad. Esto ha permitido que 

el ratio de la RMV sobre el ingreso promedio de Lima (medida gruesa del 

nivel de rigidez que generan los salarios mínimos2), se haya mantenido 

relativamente constante entre 40% y 50% en el transcurso de los últimos 

años (ver Gráfico 5). En ese sentido, puede argumentarse que los efectos 

de la RMV sobre el mercado laboral limeño pueden identificarse de mejor 

manera en una evaluación de shock de corto plazo, ya que la tendencia en 

el mediano plazo de este ratio es a reducirse, debido al crecimiento 

económico.  

 

 

                                                 
2
 Chacaltana (2008) 
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Gráfico 5. Ratio RMV / Ingreso promedio, 3T2002-1T2010 
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Fuente: Elaboración propia en base a EPE 

 

En el siguiente gráfico puede observarse que el crecimiento del PBI 

en la última década ha sido acompañado por el crecimiento del empleo 

formal, pero no de los ingresos.  

 

Gráfico 6. PBI, empleo, ingresos y RMV, 2001-1T2010 

 

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

PBI real 
(desestacionalizado

)

Empleo formal              
(media móvil 

últimos 4 
trimestres)

RMV real

Ingreso promedio 
real (Lima 

Metropolitana)

 

          Fuente: EPE, BCRP 2001-2010 

 

De forma análoga a lo investigado por Maloney (2006), en el gráfico a 

continuación se presenta el co-movimiento de los niveles de empleo e 

ingresos relativos entre el sector formal e informal en Lima entre 3T2002 y 

1T2010. Como se mencionó en el Capítulo 1, de darse un co-movimiento 
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positivo se tendría un mercado laboral integrado, y de ser  este negativo, se 

trataría de un mercado laboral segmentado.  

Se observa que el mercado laboral limeño se comporta 

principalmente de forma parecida a un mercado laboral segmentado, lo cual 

se encuentra en línea con lo encontrado anteriormente respecto de la 

participación del empleo informal racionado (40% de la PEA). Es decir, el 

empleo informal se encuentra principalmente a la ―sombra‖ del formal. 

 

Gráfico 7. Co-movimiento del empleo e ingresos relativos                                                        

entre el sector formal e informal, 3T2002-1T2010 
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Fuente: Elaboración propia en base a EPE 

 

5.      HIPÓTESIS 

En la evaluación de los efectos de la RMV sobre el mercado laboral 

local se han asumido, en una primera instancia, condiciones de competencia 

perfecta en la determinación de empleo e ingresos debido al gran número 

de MYPEs – desde la demanda de trabajo-, y al amplio grupo de 

trabajadores poco calificados –desde la oferta de trabajo-.  

Asimismo, se ha considerado la existencia de un sector informal auto-

seleccionado, el cual compite por la mano de obra en condiciones parecidas 

al sector formal. En ese sentido, no existirían presiones o concentración de 

poder de mercado en estos grupos tales que distorsionen los resultados del 

modelo clásico. 
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No obstante, bajo el modelo de Yamada (1994) se planteó que la 

existencia de la RMV afecta a los trabajadores menos productivos del sector 

formal, es decir, aquellos que no acceden a los requerimientos de 

productividad laboral de esta. Estos son expulsados a un sector informal 

racionado, siendo este una suerte de refugio ante el desempleo. Esto 

determinaría la existencia de tres sectores laborales (formal, informal 

competitivo e informal racionado). Así, ante un incremento de la RMV se 

tendría lo siguiente: 

 

Gráfico 8 
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Fuente: Elaboración propia en base a Yamada (1994) 

 

- Lf → Lf’ (empleo formal). El incremento de la RMV impone un 

nuevo mínimo de productividad laboral en el sector formal, por lo que los 

trabajadores menos competitivos se verían expulsados. Este nuevo piso de 

ingresos determina un ingreso promedio superior para los que permanecen 

en el sector formal. Menor empleo y mayores ingresos 

 

- Li R. → Li R.’ (empleo informal racionado). Los trabajadores 

poco productivos expulsados del sector formal buscarían refugio ante el 

desempleo en la informalidad, por lo que el empleo en este sector se 

incrementaría. Si bien el comportamiento de este sector sólo se toma como 

residuo del sector formal –no está modelizado-, un incremento de 
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informales racionados incrementaría la competencia y reduciría el ingreso 

promedio. Mayor empleo y menores ingresos 

 
 

- Li C. → Li C. (empleo informal competitivo –SAIU). Al no estar 

sujeto a la normativa de la RMV, o alguna otra del sector formal, no se vería 

afectado por cambios en esta, por lo que su nivel de empleo e ingresos se 

mantendrían iguales. Empleo e ingresos constantes. 

 

De esta manera, se postula que el incremento de la RMV afecta la 

probabilidad de mantenerse empleado de los sectores laborales en las 

direcciones señaladas3. Asimismo, estos efectos deberían ser más evidentes 

en los grupos de menores ingresos, ya que serían los directamente 

afectados por la RMV.  

Asimismo, en el sector formal los afectados por el incremento de la 

RMV serían los asalariados (empleo dependiente), mientras que en el sector 

informal serían tanto asalariados como independientes 4 . En el caso de 

variaciones en los ingresos, las cuentas en análisis serían los salarios para 

los asalariados –formales  e informales-, y el ingreso principal para los 

independientes informales.  

Se seguirá al modelo propuesto por Neumark (2000) y aplicado en el 

Perú por Jaramillo (2004) y Del Valle (2008) para la estimación de los 

efectos sobre ingresos y empleo de la RMV sobre los tres sectores laborales 

siguiendo las especificaciones delimitadas anteriormente.  

 

6. METODOLOGÍA: UNA EVALUACIÓN DE CORTO PLAZO 

Siguiendo la literatura de evaluación de impacto (García, 2010), para 

determinar el efecto causal que tiene un tratamiento (en este particular 

caso, una medida de política) sobre alguna variable resultado, se busca 

estimar el efecto tratamiento promedio para la población (ATE por sus siglas 

en inglés). Este se define de la siguiente manera: 

δ = ATE = E (Y1 – Y0) = E (Y1) – E (Y0) 

                                                 
3
 Esta especificación implica que los resultados deberán ser interpretados a nivel de cambios de participación de cada 

sector en el empleo, y no de cambios en niveles. 
4 Esto se debería a que el traspaso hacia el autoempleo informal producto de caídas en el empleo formal es un rasgo 

característico de la dinámica laboral local, por lo que permitirá evitar subestimar el efecto de la RMV.  
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Donde Y1 y Y0 son los resultados potenciales de la variable Y con y sin 

tratamiento, respectivamente. De darse el caso particular de que la 

asignación del tratamiento sea aleatoria, se puede afirmar que en dicha 

evaluación de impacto no existe sesgo en selección, por lo que ―δ‖ es un 

estimador adecuado del efecto tratamiento promedio. De esta manera: 

δ = ATE = E (Y1 – Y0) = E (Y1) – E (Y0) = E (Y1 / d=1) – E (Y0 / d=0) 

En el presente caso el tratamiento (salario mínimo) tiene efectos 

sobre todo el mercado laboral peruano en un mismo momento, por lo que 

no puede construirse un grupo control para un mismo periodo de 

evaluación. Frente a estas limitaciones, de acuerdo a la literatura empírica 

revisada, se puede realizar una evaluación de impacto comparando un 

escenario pre/post sin RMV, con un escenario pre/post con RMV de un 

periodo inmediatamente posterior, como demuestra el Gráfico 9 (en t=3 se 

da el incremento de la RMV).  

 

Gráfico 9. Efectos de la RMV sobre el empleo de A y B 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De ser A y B en el ejemplo muestras representativas del mercado 

laboral, se puede afirmar que el grupo control y el grupo tratamiento son 

asignados aleatoriamente. Asimismo, de controlarse por aquellos factores 

que podrían haber tenido efectos en las variables de interés entre los tres 

periodos, se tendría que A y B son muestras comparables del mercado 

laboral, por lo que ―δ‖ se definiría de la siguiente manera: 

δ = ATE = E (Y1 – Y0) = E (Y1) – E (Y0) = E (A1) - E (B1) 
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Asimismo, si se busca desagregar los efectos de la RMV según 

subgrupos de empleo, como serían los sectores laborales o por niveles de 

ingreso, sólo se requiere reducir la muestra de la estimación a los 

subgrupos evaluados.    

Finalmente, de controlar por las variables que tengan efecto sobre el 

empleo e ingresos laborales entre los tres periodos el estimador del ATE 

sería equivalente al estimador βd del siguiente modelo: 

Yi = βi + βd*di + ui 

Dependiendo de la naturaleza de la variable resultado, el estimador 

βd podría obtenerse de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para el 

caso de una variable continua (salarios, ingresos) o logit, probit, para el 

caso de una variable dicotómica (condición de empleo) 

 

6.1.  Datos 

        Se utilizará la fuente de datos de la Encuesta Permanente del Empleo 

(EPE), que recoge variables de ingresos, horas trabajadas, capital humano, 

entre otros, de la población en edad de trabajar (PET) de aproximadamente 

3 000 hogares de Lima Metropolitana.  

La EPE cuenta con datos de rotación trimestral panel, donde entre un 

trimestre y el siguiente alrededor de la tercera parte de la muestra es 

entrevistada de nuevo. El formato panel de la muestra permite asegurar la 

representatividad y aleatoriedad de los grupos control y tratamiento a 

utilizar. 

Se tomará la muestra entre marzo y noviembre del 2003 para los 

objetivos del trabajo. En este periodo, en setiembre del 2003, se dio un 

incremento de S/.50 en la RMV, siendo el más significativo de los tres 

realizados en los últimos años con disponibilidad de información5.  

El grupo de ―tratamiento‖ consiste en los individuos que fueron 

entrevistados en el trimestre junio-julio-agosto y por segunda vez en el 

trimestre setiembre-octubre-noviembre. El grupo control estará compuesto 

por los individuos que fueron entrevistados en el trimestre marzo-abril-

mayo y por segunda vez en el trimestre junio-julio-agosto.  

                                                 
5
 El incremento de S/.50 a fines del 2007 se dio en dos momentos, entre el 3T2007 y el 4T2007, mientras 

que el incremento de S/40 en el 1T2006 es menor en términos nominales y reales.  
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6.2 Identificación de los tres sectores laborales 

Para identificar a los trabajadores del sector formal se utilizará como 

proxy la pregunta acerca de la afiliación a algún seguro de salud, donde una 

respuesta afirmativa indicaría que el trabajador se encuentra en planilla de 

acuerdo a los requisitos del empleo formal. Esta medida de formalidad es la 

más utilizada en la literatura local revisada.  

En el caso de la identificación de los individuos en el sector informal 

competitivo / racionado se realizará el siguiente supuesto: 

Supuesto: 

“Si un individuo informal tiene ingresos superiores / menores a un 

individuo formal idéntico a él en base a sus características observables 

(nivel educativo, edad, sexo, sector económico, etc.), entonces este es un 

individuo informal competitivo / racionado”  

De esta manera, un individuo informal competitivo no desea ingresar 

al sector formal ya que de hacerlo tendría menores ingresos, es decir, se 

encuentra auto-seleccionado en el sector informal. Por otro lado, el 

individuo informal racionado desea ingresar al sector formal, ya que 

obtendría mayores ingresos en dicho sector, es decir, está racionado. 

En ese sentido, para identificar estos dos sectores se utilizará una 

ecuación de determinantes de pertenecer al sector informal a través de un 

análisis de propensity score matching aplicado a toda la muestra del 

mercado laboral, donde se incluirán como independientes variables de 

capital humano (nivel educativo), características personales (edad, sexo) y 

de la empresa en que labora (tamaño de empresa, rama de actividad 

económica).  

Siguiendo una estrategia de matching estratificado, se identificarán 

clusters de individuos con pscores cercanos de pertenecer al sector 

informal, para los individuos formales e informales. Finalmente, en base a 

una comparación de los ingresos que generan estos en cada clúster, se 

logrará diferenciar los informales competitivos de los racionados. Así, de 

acuerdo a los supuestos realizados, si luego del match los ingresos del 

individuo informal son mayores al de los formales, se trataría de un informal 

competitivo, y racionado en el caso contrario.  
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En términos formales, se tendrá lo siguiente: 

P i (E=1 ׀ E=0, D=X) = P j (E=1 ׀ E=1, D=X)   

Donde ―i, j‖ indican a los individuos de un cluster ―k‖. Además, E=1 y 

E=0 indican que el individuo pertenece al sector informal o al formal, 

respectivamente. Asimismo: D=f (edad, sexo, nivel educativo, tamaño de 

empresa, rama de actividad económica).  

El número de clusters será determinado de acuerdo a la significación 

estadística de las diferencias de probabilidad entre estos. Para esto, se 

compararán los ingresos de cada individuo informal dentro de cada clúster 

frente al ingreso promedio de los formales de dicho clúster.  

Si: Y i (E=1, k=j) ≥ ∑ Y f / nf (E=0, k=j) =>  ―i‖ es informal 

competitivo 

Si: Y i (E=1, k=j) < ∑ Y f / nf (E=0, k=j) => ―i‖ es informal racionado 

Donde ―j‖ indica el j-clúster respectivo y  ―∑ Y f / nf‖ el promedio del 

ingreso de los individuos formales de dicho clúster.  

Se propone utilizar el matching estratificado debido a que se espera 

encontrar un número reducido de individuos formales dentro de los clusters 

de mayor probabilidad de pertenecer al sector informal, o viceversa. En 

cada clúster, las diferencias entre individuos serían no significativas por 

definición, lo cual indicaría que usar el promedio de ingresos de los 

individuos formales es una medida apropiada de comparación.  

Cabe resaltar que el propensity score matching sólo controla 

variables observables. Si bien esto permitirá identificar en los resultados de 

la identificación el efecto de variables no observables como ―habilidad 

empresarial‖, ―aversión al riesgo‖, no se logrará diferenciar este efecto 

respecto de otras como discriminación por raza, género, etc.  

 

6.3 Modelo econométrico 

Siguiendo a Neumark (1994), el comportamiento del empleo de los 

grupos afectados directamente por el incremento de la RMV (Lb) se puede 

modelizar mediante la siguiente función de la demanda de trabajo: 

Lb = a*MW + bb*X + eb 

Donde MW= salario mínimo, X= vector de variables ―demand 

shifters‖  
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De forma consistente a la hipótesis planteada, la ausencia de la 

oferta de empleo en la determinación del nivel de empleo de equilibrio en 

este modelo se debería a que estos grupos ofertarían todas sus horas de 

trabajo, al ser la mayoría de bajo capital humano.  

Por otro lado, el empleo para los sectores no afectados (Ln) estaría 

determinado por la demanda y oferta de trabajo, cuya forma reducida sería: 

Ln = bn*X + cn*Y + en 

Donde X= vector de variables ―demand shifters‖, Y= vector de 

variables ―supply shifters‖  

De esta manera, los determinantes del empleo agregado L = Lb + Ln  

estaría conformado por todas las variables que afectan a la demanda y 

oferta de empleo.  

L = a*MW + b*X + c*Y + e 

 

Así, se postula el siguiente modelo logit para estimar los efectos del 

aumento de la RMV sobre la probabilidad de mantenerse empleado en el 

sector ―k‖ (formal, informal racionado o informal competitivo), donde la 

variable dependiente tomará valor ―1‖ si se encontró en dicho sector en 

ambos periodos y ―0‖ si sólo se encontró en dicho sector en el periodo 1 y 

en otro distinto en el  periodo 2: 

Pr(o2k=1/o1k=1) = B0 + B1*Xi,1 + B2*Yi,1 + B3*Zi,2 + ∑jB4j*Di,j(w1;mw1) 

+ ∑j B5j*Di,j(w1;mw1)*Hi + ei 

 

Además, el modelo de MCO para estimar el efecto de la RMV sobre 

los ingresos de los individuos de cada sector ―k‖ (formal, informal racionado 

o informal competitivo). Siguiendo a Jaramillo (2004), se utilizará el 

logaritmo de ingresos del segundo periodo como dependiente y el logaritmo 

de los ingresos del primer periodo entre las variables independientes para 

evitar que los resultados presenten una regresión a la media. Asimismo, se 

considera sólo a los empleados tanto en el primero como en el segundo 

periodo para evitar una posible censura de datos6. 

                                                 
6
  La variación de ingresos de un empleado en T=1 y desempleado en T=2 es -100%, que indicaría cierto sesgo al 

estar acotado a “0” 
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log(wi,2) = B0 + a*log(wi,1k) + B1*Xi,1 + B2*Yi,1 + B3*Zi,2 + ∑j 

B4j*Di,j(w1;mw1) + ∑j B5j*Di,j(w1;mw1)*Hi + ei 

En ambos modelos, las matrices ―X‖ y ―Y‖ contienen a las variables 

control de la curva de oferta y demanda de trabajo, respectivamente. 

Asimismo, el vector ―Z‖ controla por el efecto crecimiento y estacionalidad 

que se da entre los tres periodos de evaluación (ver Gráfico 9). Estas se 

especifican en el siguiente acápite.  

La principal limitación del presente enfoque vendría por la capacidad 

del vector ―Z‖ de controlar el efecto del crecimiento y estacionalidad de la 

producción sobre el nivel de empleo y de los ingresos laborales, dado que 

se requiere que este control asegure que las muestras del primer y segundo 

trimestre, grupo control y tratamiento, respectivamente, sean comparables. 

No obstante, como se mencionó anteriormente, este es el enfoque ha sido 

ampliamente utilizado en la literatura revisada, y ha sido aplicado en el Perú 

por Jaramillo (2004) y Del Valle (2008). 

 

6.4 Variables 

La especificación de las variables utilizadas es la siguiente: 

Ot: empleado en el momento ―t‖ (t=1 antes, t=2 después). 

Wi, t: salario en el tiempo ―t‖  

Xi, t: variables control individuo (nivel educativo, sexo, edad, etc.). –

Supply shifters- 

Yi, t: variables control de la firma (tamaño, sector económico). –

Demand shifters- 

Zi, t: variación del producto del sector económico. –Controla el efecto 

crecimiento y estacionalidad- 

Di, j: variables dummy para identificar grupos de ingreso (con 

referencia al RMV). 

Hi: dummy que indica si fue afectado por la RMV (H=1 para grupo 

post-RMV, H=0 para grupo pre-RMV. 

 

La variable Zi, t se tomará como la variación del producto de cada 

sector económico entre el segundo y primer periodo de evaluación en base 

al sistema de índices mensuales de producción del INEI, de manera que se 



28 

 

tomará conjuntamente en cuenta el efecto crecimiento con el efecto 

estacionalidad.  

Asimismo, la especificación de Di, j permite identificar el efecto de la 

RMV entre grupos de diferentes niveles de ingreso. Esto evita el riesgo de 

encontrar un efecto agregado no significativo y presta atención sobre los 

efectos sobre los grupos de individuos de bajos recursos.  

De esta manera, los siguientes rangos están definidos en función de 

su relación a la RMV y a una consideración del trade-off existente entre la 

desagregación del análisis y la cantidad de datos en cada rango: 

 

- D1 = [(1/3)* RMVinicial, (2/3)* RMVinicial [ 

- D2 = [(2/3)*RMVinicial, (1)* RMVinicial [  

- D3 = [(1)* RMVinicial, (1,5)* RMVinicial [   

- D4 = [(1,5)* RMVinicial, (2)* RMVinicial [  

- D5 = [(2)* RMVinicial, (3)* RMVinicial [  

 

Se asumirá entonces que no hay otro efecto aparte del aumento de la 

RMV sobre el comportamiento del mercado laboral durante el periodo 

evaluado, restricción relativamente válida en el corto plazo tomando en 

cuenta que otros cambios institucionales (como la Ley Mype) tienen efectos 

en el mediano o largo plazo.  

 

7.      RESULTADOS 

 

7.1 Resultados de la identificación de sectores laborales 

Como se mencionó anteriormente, se parte por estimar una ecuación 

de determinantes de pertenecer al sector informal. Se encuentra que los 

principales determinantes son (signo entre paréntesis): la categoría de 

empleo de independiente (positivo), años de educación (negativo), tamaño 

de empresa (negativo), ser hombre (positivo), entre otros (Ver Anexo 1). 

Luego, se a partir de esta ecuación se hallan los propensity scores, o 

la probabilidad de cada individuo de la muestra de pertenecer al sector 

informal, y estos se agrupan en clusters. Se forman un total de 13 clusters 

de individuos con probabilidad semejante de pertenecer al sector informal 

(Ver Anexo 2). Cabe mencionar que se eliminó un conjunto reducido de 
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observaciones que presentaron pscores fuera del área de soporte común 

(Ver Anexo 3). 

Para comprobar que la asignación de los formales e informales entre 

clusters sea adecuada, se realizó un test de balance que comparó los 

propensity score promedio de estos grupos en cada clúster. Se encontró 

que se tiene una adecuada identificación de individuos formales e 

informales en la mayoría de los clusters (Ver Anexo 4). 

Estos resultados permiten realizar los supuestos de identificación de 

informales competitivos / racionados mencionados en el capítulo anterior. 

La distribución de la muestra según sector laboral y clusters para cada 

trimestre se muestra en el Anexo 5.  

Adicionalmente, se encuentra el resultado interesante que la 

probabilidad de ser un informal competitivo es mayor a medida que se 

evalúan cluster de mayor probabilidad de pertenecer al sector informal. Esto 

indicaría que en empresas más pequeñas, a menores años de educación, o 

en situación de trabajo independiente, se generan más ingresos en el sector 

informal que en el formal. 

 

Gráfico 10. Probabilidad de ser un informal competitivo según 

clusters 
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente del 

Empleo (INEI) 
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7.2 Efectos de la RMV sobre el empleo – sin variables control 

Una aproximación preliminar a los potenciales efectos de la RMV 

sobre el empleo se puede realizar evaluando las diferencias en la 

probabilidad de permanecer empleado en cada sector por nivel de ingresos. 

Esto evita encontrar un resultado no significativo a nivel agregado, tanto 

por diferencias entre sectores como por diferencias de niveles de ingresos y 

de la relación entre estos. Asimismo, en línea con las hipótesis planteadas, 

esto permitirá evidenciar si los grupos de menores ingresos son los más 

afectados.  

En el Gráfico 11 se observa que los individuos del grupo control (no 

afectados por la RMV) tienen una probabilidad mayor a sus pares del grupo 

tratamiento (afectados por la RMV) de permanecer en el sector formal, 

siendo significativa en grupos cercanos al nivel inicial de la RMV. Esto indica 

un efecto negativo de la RMV sobre el empleo formal, principalmente  para 

los de bajos ingresos. Esto indica que incrementos de la RMV generan que 

la demanda de trabajo formal se reduzca para los trabajadores de baja 

productividad.  

 

Gráfico 11. Diferencia en la probabilidad de permanecer en el 

sector formal entre grupos control y tratamiento 
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Dif_prob_F_F: Diferencia en la probabilidad de permanecer en el 

sector formal entre grupo control y tratamiento      

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente del 

Empleo (INEI) 
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Respecto de los informales competitivos, se encuentra en el siguiente 

gráfico que la RMV no tiene efectos sobre ningún nivel de ingresos y que el 

comportamiento pasa de negativo a positivo aunque de manera no 

significativa. De esta manera, se encontraría evidencia de que estos 

individuos estarían auto-seleccionados en la informalidad, de manera que 

no se verían afectados por alteraciones de la RMV, lo cual se debería a que 

generan ingresos ―competitivos‖.  

 

Gráfico 12. Diferencia en la probabilidad de permanecer en el 

sector informal competitivo entre grupos control y tratamiento 

 

  

 

 

Dif_prob_IC_IC: Diferencia en la probabilidad de permanecer en el sector 

informal competitivo entre grupo control y tratamiento      

  Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente del 

Empleo (INEI) 

 

Finalmente, en el grupo de informales racionados se encuentra que el 

grupo afectado por la RMV tiene una mayor probabilidad de permanecer en 

dicho sector. De esta manera, el incremento de la RMV generaría que este 

sector acoja aquellos trabajadores del sector formal expulsados por tener 

una productividad laboral baja.  
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Gráfico 13. Diferencia en la probabilidad de permanecer en el sector 

informal racionado entre grupos control y tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Dif_prob_IR_IR: Diferencia en la probabilidad de permanecer en el 

sector informal racionado entre grupo control y tratamiento            

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente del 

Empleo (INEI) 
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Tabla 7 (Ver detalle en Anexo 6) 1/ 

Rango de ingresos / 

RMV

Sector                     

formal

Sector informal 

competitivo

Sector informal 

racionado

(1/3 - 2/3)*SM1 -1,85 - 0,61**

(2/3 - 1)*SM1 -2,47** 0,28 -0,21

(1 - 1,5)*SM1 0,02 -0,12 -0,13

(1,5 - 2)*SM1 0,14 0,08 0,51*

(2 - 3)*SM1 0,34 -0,27 0,35

Efectos discretos sobre la probabilidad de mantener el empleo

 

1/ Los rangos de ingreso hacen referencia a los Di descritos en la 

definición de variables 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente del 

Empleo (INEI) 

 

Estos resultados corresponden a la interacción de la variable dummy 

rango de ingresos inicial / RMV inicial, con la variable dummy ―tratamiento‖, 

por lo que indican el efecto aislado del incremento de la RMV sobre la 

probabilidad de mantenerse empleado en cada sector y rango de ingreso. 

Los resultados anteriores evalúan solamente cambios en la 

probabilidad de mantenerse en un sector, omitiendo posibles efectos sobre 

la probabilidad de cambiar de sector. En ese sentido, y con el fin de 

complementar los resultados anteriores, a continuación se presenta la 

evaluación de los efectos de la RMV sobre la probabilidad de cambiar entre 

sectores laborales. Debido al reducido número de observaciones en cada 

caso, a diferencia de la especificación anterior, se evaluaron los cambios 

para el total de la muestra y no por rangos de ingresos.  

 

Tabla 8. Efectos sobre la probabilidad de cambiar de sector 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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Si bien se encuentra un resultado no predicho por el modelo, que es 

una salida significativa del sector formal hacia el sector informal 

competitivo, se encuentra el resultado interesante de que existen efectos 

significativos sobre la dinámica de salida del desempleo. Así, el aumento de 

la RMV perjudicaría el traspaso del desempleo hacia el sector formal e 

induciría la salida hacia el sector informal racionado. Estos dos primeros 

resultados, si bien no contemplados en el marco teórico, refuerzan la 

hipótesis de que la RMV genera un traspaso del sector formal al sector 

informal racionado.  

 

7.4 Efectos de la RMV sobre los ingresos 

En la siguiente tabla se presentan los efectos de la RMV sobre los 

ingresos de los tres sectores laborales (sobre los salarios del empleo 

dependiente –formal e informal- e ingreso principal en el caso del 

autoempleo informal). Se observan efectos negativos en todos los sectores, 

principalmente sobre los de menores ingresos.  

 

Tabla 9 (Ver detalle en Anexo 7) 

Rango de ingresos / 

RMV

Sector                     

formal

Sector informal 

competitivo

Sector informal 

racionado

(1/3 - 2/3)*SM1 - - -0,192*

(2/3 - 1)*SM1 -0,486** -0,375* 0,059

(1 - 1,5)*SM1 -0,172** -0,001 0,096

(1,5 - 2)*SM1 0,015 -0,006 -0,225

(2 - 3)*SM1 0,084 0,001 0,125

Efectos del aumento de 12 % del salario mínimo sobre los                                                 

ingresos mensuales

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien el modelo de tres sectores predecía una caída en el sector 

informal racionado y un incremento en el sector formal, estos efectos 

negativos podrían estarse viendo compensados por mayores horas de 

trabajo, por lo que resulta necesario evaluar los efectos sobre los ingresos 

por hora. Estos resultados se presentan en la tabla a continuación. 
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Tabla 10 

Rango de ingresos / 

RMV

Sector                     

formal

Sector informal 

competitivo

Sector informal 

racionado

(1/3 - 2/3)*SM1 -0,36 - -0,07

(2/3 - 1)*SM1 -0,19 -0,19 0,00

(1 - 1,5)*SM1 -0,02 -0,04 0,10

(1,5 - 2)*SM1 -0,09 0,04 0,04

(2 - 3)*SM1 0,05 0,07 -0,11

Efectos del aumento de 12 % del salario mínimo sobre los                                                 

ingresos mensuales

 

Fuente: Elaboración propia 

 

No se encuentran efectos negativos significativos para ningún nivel 

de ingreso en algún sector. Por tanto, el incremento de la RMV estaría 

alterando las asignaciones de horas de trabajo óptimas en el mercado 

laboral. No obstante, cabe resaltar que la estimación de efectos sobre la 

variación de ingresos sería la de interpretación más débil en la medida que 

esta representa ser una variable de poca confianza en el desarrollo de las 

encuestas como se mencionó anteriormente. 

 

8.      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

En general, el mercado laboral limeño parece responder ante 

aumentos de la RMV de una forma parecida a la que predice el modelo de 

tres sectores laborales. En ese sentido, se pueden concluir lo siguiente: 

 Cerca del 70% de la PEA ocupada limeña se concentra en 

MYPEs, o en el autoempleo. Este sector se caracterizaría por un bajo nivel 

de productividad, e incluso en algunos casos generaría ingresos inferiores a 

la RMV. Esto prestaría evidencia de que no existe concentración de poder de 

mercado de la demanda de trabajo limeña, debido al alto número de micro 

y pequeñas empresas que demandan mano de obra poco calificada. 

 Por otro lado, se encuentra que la PEA ocupada limeña 

presenta un alto grado de segmentación entre el sector formal e informal, 

donde un sector informal ―racionado‖ abarca cerca del 50% de esta. Este 

sector informal ―racionado‖ se caracterizaría por bajos niveles de 

productividad y se encontraría en la informalidad de forma involuntaria. La 

existencia de un pequeño grupo de informales ―competitivos‖ no lograría 

cambiar este panorama general. 
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 En este contexto, el incremento de la RMV tiene efectos 

perniciosos sobre los empleados menos competitivos del sector formal, los 

cuales serían los más vulnerables ante la fijación de un límite mínimo de 

productividad.  

 La caída del empleo formal se traduce en el crecimiento del 

sector informal ―racionado‖, el cual acoge a los trabajadores menos 

productivos del sector formal que desearían permanecer en dicho sector.  

 El sector competitivo no se ve alterado por la RMV, dado que 

genera ingresos competitivos que lo inducen a permanecer auto-

seleccionado en la informalidad. No obstante, dada su baja participación en 

la PEA ocupada total, este resultado nuevamente no logra cambiar el 

panorama general. 

 Asimismo, la PEA desocupada se ve afectada en su 

probabilidad de salida al empleo formal, y se ve inducida más bien a 

dirigirse al empleo informal ―racionado‖.  

 Finalmente, se encuentra que la RMV no cumple su rol 

distributivo de ingresos, e incluso podría tener efectos negativos al alterar 

las asignaciones de horas de trabajo óptimas para adecuarse a dicho nuevo 

nivel. 

De tal manera, se incrementa la evidencia de la poca utilidad de la 

RMV como instrumento redistributivo, por lo que se recomienda hacer un 

uso limitado de esta medida de política, ya que tendría potenciales efectos 

negativos sobre el mercado laboral y el desarrollo del sector formal.  

Asimismo, se debe considerar la evaluación regular del poder de 

mercado de la demanda de trabajo para considerar el uso efectivo de esta 

medida de política. Es decir, el crecimiento económico podría eventualmente 

hacer que las empresas crezcan hasta un punto donde empiecen a tener un 

mayor poder de mercado. Actualmente, como se mencionó anteriormente, 

la demanda de trabajo parece responder a aumentos de la RMV de manera 

competitiva. 

 

9.      LIMITACIONES DEL TRABAJO 

Las principales limitaciones del presente trabajo se encuentran en las 

especificaciones del modelo econométrico. Debe considerarse que existen 
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diferentes formas de especificar un modelo para mercados laborales, ya que 

depende de una serie de factores como el número de horas trabajadas 

(arbitraria definición de trabajo a tiempo completo o limitaciones al evaluar 

ingresos por hora), de los sectores evaluados (difícil delimitación de 

impactos diferenciados según actividad económica a diferentes niveles de 

desagregación), de las categorías de empleo (problemas con la inferencia 

de independientes o trabajadores no remunerados),  definición de 

formalidad (diferentes conceptos y alcances de lo que se entiende por 

formalidad), entre otros. En el presente trabajo se siguió a la literatura local 

revisada como punto de partida para evaluar estas consideraciones.  

Por otro lado, debido a limitaciones de data, el presente trabajo 

realiza una evaluación de corto plazo, que si bien no sería totalmente 

inadecuada según lo visto en los anteriores capítulos, constituye una 

limitación para evaluar efectos rezagados de la RMV en un marco más 

amplio.  Asimismo, el trabajo se limita a estudiar la PEA de Lima 

Metropolitana, ya que no se cuenta con una fuente de información 

comparable para mercados laborales regionales, los cuales podrían reforzar 

o alterar los resultados encontrados. 
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Anexo 1. Modelo Logit de determinantes de pertenecer al 

sector informal 

 

Tabla 1A. Marzo-Abril-Mayo  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente del 

Empleo (INEI).  

 * Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo 

al 1% 
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Tabla 1B. Junio-Julio-Agosto 2003 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente del 

Empleo (INEI).  

 * Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo 

al 1% 
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Tabla 1C. Setiembre-Octubre-Noviembre 

 

 

   Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente del 

Empleo (INEI).  

   * Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 

1% 
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Anexo 2. Clusters de probabilidad (propensity scores) de 

pertenecer al sector informal 

 

Tabla 2A. Marzo-Abril-Mayo 2003  

# Clúster
Clústers según rangos 

de probabilidad

# Sector 

Formal
Part.%

# Sector 

Informal
Part.% Total Part.%

1 [ 0 - 0,1 [ 430          93% 31            7% 461          100%

2 [ 0,1 - 0,125 [ 133          91% 13            9% 146          100%

3 [ 0,125 - 0,1375 [ 79            89% 10            11% 89            100%

4 [ 0,1375 - 0,15 [ 39            72% 15            28% 54            100%

5 [ 0,15 - 0,2 [ 215          80% 53            20% 268          100%

6 [ 0,2 - 0,3 [ 374          78% 104          22% 478          100%

7 [ 0,3 - 0,4 [ 272          66% 141          34% 413          100%

8 [ 0,4 - 0,6 [ 478          53% 422          47% 900          100%

9 [ 0,6 - 0,7 [ 257          35% 480          65% 737          100%

10 [ 0,7 - 0,8 [ 296          23% 999          77% 1 295       100%

11 [ 0,8 - 0,85 [ 133          16% 690          84% 823          100%

12 [ 0,85 - 0,9 [ 93            9% 923          91% 1 016       100%

13 [ 0,9 - 1 ] 128          7% 1 725       93% 1 853       100%

2 927       34% 5 606       66% 8 533       100%Total  

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente del 

Empleo (INEI) 

 

Tabla 2B. Junio-Julio-Agosto 2003 
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Tabla 2C. Setiembre-Octubre-Noviembre 

 

Anexo 3. Distribución de probabilidades (propensity scores) de 

pertenecer al sector informal 

         Gráfico 4A. Marzo-Abril-Mayo 2003   
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente del 

Empleo (INEI) 
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Gráfico 4B. Junio-Julio-Agosto 2003 
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Fuente: Elaboración propia en base a EPE 

 

Gráfico 4C. Setiembre-Octubre-Noviembre 
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Fuente: Elaboración propia en base a EPE 
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Anexo 4. Test de medias de probabilidad (propensity scores) de 

pertenecer al sector informal por clusters 

 

Tabla 4A. Marzo-Abril-Mayo 2003   

 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Permanente del 

Empleo (INEI) 

 

Tabla 4B. Junio-Julio-Agosto 2003 
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Tabla 4C. Setiembre-Octubre-Noviembre 

 

Anexo 5. Distribución de la muestra según sector laboral y clusters 

 

Gráfico 5A. Marzo-Abril-Mayo 2003 
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Fuente: Elaboración propia en base a EPE 

 

 

 

 

 



49 

 

Gráfico 5B. Junio-Julio-Agosto 2003 
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Fuente: Elaboración propia en base a EPE 

 

Gráfico 5C. Setiembre-Octubre-Noviembre 
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Fuente: Elaboración propia en base a EPE 
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Anexo 6. Modelo Logit de probabilidad de mantenerse en un sector 

laboral: efectos de la RMV en el empleo 

 

 

Tabla 6A 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPE 

   * Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 

1% 
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Tabla 6B 

 

Probabilidad de mantenerse en el sector informal competitivo

Iteration 0:   log likelihood = -849.82004 Number of obs   =       1 278

Iteration 1:   log likelihood = -810.01168 LR chi2(14)     =      80.25

Iteration 2:   log likelihood = -809.69427 Prob > chi2     =     0.0000

Iteration 3:   log likelihood = -809.69413 Log likelihood = -809.69413                       

Pseudo R2       =     0.0472

Coef. Std. Err. z P>|z|

horas 0,01*** 0.00 3.71 0.00 0.01 0.02

edad -0,04*** 0.01 -6.52 0.00 -0.05 -0.03

educa -0,05** 0.02 -2.74 0.01 -0.08 -0.01

tamaño -0,26** 0.12 -2.10 0.04 -0.51 -0.02

hombre 0,59*** 0.14 4.23 0.00 0.31 0.86

y_var 0,02** 0.01 2.29 0.02 0.00 0.03

D2 -1,44** 0.35 -4.14 0.00 -2.13 -0.76

D3 -0,71** 0.29 -2.44 0.02 -1.29 -0.14

D4 -0,51** 0.24 -2.09 0.04 -0.98 -0.03

D5 -0.23 0.19 -1.19 0.23 -0.61 0.15

DT2 0.28 0.45 0.61 0.54 -0.61 1.16

DT3 -0.12 0.33 -0.37 0.71 -0.77 0.52

DT4 0.08 0.31 0.27 0.79 -0.53 0.69

DT5 -0.27 0.21 -1.29 0.20 -0.69 0.14

_cons 1,76*** 0.48 3.71 0.00 0.83 2.69

[95% Conf. Interval]

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPE 

    * Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo 

al 1% 
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Tabla 6C 

 

Probabilidad de mantenerse en el sector informal racionado

Iteration 0:   log likelihood = -821.40274 Number of obs   =       1 371

Iteration 1:   log likelihood = -782.23664 LR chi2(16)     =      79.61

Iteration 2:   log likelihood =  -781.6001 Prob > chi2     =     0.0000

Iteration 3:   log likelihood = -781.59946 Log likelihood = -781.59946                       

Pseudo R2       =     0.0485

Coef. Std. Err. z P>|z|

horas -0,01*** 0.00 -3,29 0.00 -0.02 -0.01

edad 0,04*** 0.01 6,71 0.00 0.03 0.05

educa 0.03 0.02 1.55 0.12 -0.01 0.06

tamaño 0,18** 0.07 2,62 0.01 0.05 0.31

hombre -0,44*** 0.13 -3,40 0.00 -0.69 -0.18

y_var -0.01 0.01 -1.23 0.22 -0.02 0.00

D1 -0,51** 0.25 -2.02 0.04 -1.01 -0.02

D2 0.30 0.29 1.06 0.29 -0.26 0.87

D3 0.09 0.26 0.34 0.73 -0.42 0.60

D4 -0.44 0.27 -1,63 0.10 -0.96 0.09

D5 -0,74** 0.30 -2.47 0.01 -1.32 -0.15

DT1 0,61** 0.27 2,26 0.02 0.08 1.14

DT2 -0.21 0.31 -0.67 0.51 -0.82 0.40

DT3 -0.13 0.28 -0.48 0.63 -0.68 0.42

DT4 0,51* 0.29 1.74 0.08 -0.07 1.08

DT5 0.35 0.36 0.95 0.34 -0.37 1.06

_cons -0,04* 0.45 -0.08 0.94 -0.92 0.85

[95% Conf. Interval]

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPE 

    * Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo 

al 1% 
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Anexo 7. Regresión MCO de variación en los ingresos laborales: 

efectos de la RMV en los ingresos laborales. 

 

Tabla 7A 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPE 

    * Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo 

al 1% 
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Tabla 7B 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPE 

    * Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** 

Significativo al 1% 
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Tabla 7C 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPE 

    * Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo 

al 1% 
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