
1. ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN Y GÉNERO

1.1 Tasa neta de asistencia a educación inicial

Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019
Nº 01- Marzo 2020

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) desde el año 2005 publica el Informe Técnico de Estadísticas 
con Enfoque de Género, documento que se elabora con la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO. Este Informe 
contiene indicadores sociales sobre educación, salud, cobertura de programas sociales, empleo e ingresos, inclusión 
financiera y acceso a Internet, desagregados para mujeres y hombres.

Incorporar la perspectiva de género en las estadísticas, se constituye en una herramienta de gran utilidad en la 
promoción de la igualdad de género, ya que da visibilidad a la situación de mujeres y hombres en los distintos 
ámbitos de la vida social, económica y cultural.

Muestran la posición en términos cuantitativos en que se encuentran mujeres y hombres frente a un determinado 
fenómeno y en un tiempo determinado. Miden la relación entre estas posiciones y la magnitud de la distancia que 
hace falta para alcanzar la equidad.
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Gráfico Nº 1.1
Perú: Tasa neta de asistencia a educación inicial, según sexo
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre: 2018 y 2019
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Los indicadores de educación referentes a matrícula escolar a educación inicial y educación primaria son estimados 
teniendo en cuenta lo dispuesto por el Ministerio de Educación (MINEDU) que, mediante Resolución Ministerial 
N° 665-2018 establece que la matrícula a educación inicial es a partir de los 3 años de edad cumplidos al 31 de 
marzo y la matrícula al primer grado de educación primaria a partir de los 6 años de edad cumplidos al 31 de marzo.

Asistencia a educación 
inicial 

En el cuarto trimestre 
del año 2019, la tasa de 
asistencia a educación 
inicial de las niñas de 3 a 5 
años (92,5%) es superior a 
la de los niños (90,9%) en 
1,6 puntos porcentuales. 
Respecto a similar trimestre 
del año 2018, aumentó 
en 0,7 punto porcentual 
en las niñas, mientras que 
disminuyó en 1,3 puntos 
porcentuales en los niños.

Según área de residencia, 
en el área urbana se registró 
mayor tasa de asistencia de 
las niñas (93,1%), que de los 
niños (91,6%). Asimismo, 
en el área rural es mayor 
la asistencia escolar de las 
niñas con 90,6%, que sus 
pares los niños 88,6%.
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CUADRO Nº 1.1
Perú: Tasa neta de asistencia a educación inicial, según área de residencia y sexo
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre: 2018 y 2019
(Porcentaje)

Área de Residencia / Sexo Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 
porcentuales)

Total 92,0 91,7 -0,3
 Niñas 91,8 92,5 0,7
 Niños 92,2 90,9 -1,3
Urbana 92,9 92,3 -0,6
 Niñas 93,0 93,1 0,1
 Niños 92,8 91,6 -1,2
Rural 89,3 89,6 0,3
 Niñas 88,2 90,6 2,4
 Niños 90,4 88,6 -1,8
Nota 1: El indicador es calculado considerando la disposición del Ministerio de Educación (MINEDU) que, mediante Resolución 
Ministerial N° 665-2018, establece que la matrícula a educación inicial es a partir de los 3 años cumplidos al 31 de marzo.
Nota 2:En los cuadros que se adjuntan en el presente informe técnico se incorporan los simbolos de + que indican los tests de 
diferencia del trimestre analizado respecto a similar trimestre del año anterior (+). Un + significa diferencia significativa al 10%. Dos 
++ diferencia significativa al 5%. Tres +++ diferencia significativa al 1%.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.2
Perú: Tasa neta de asistencia a educación primaria, según área de residencia y sexo
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre: 2018 y 2019
(Porcentaje)

Área de Residencia / Sexo Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 
porcentuales)

Total 95,8 97,1 1,3 **
 Niñas 96,2 97,5 1,3 *
 Niños 95,5 96,8 1,3

Urbana 95,4 97,0 1,6 **
 Niñas 95,7 97,5 1,8 *
 Niños 95,2 96,6 1,4

Rural 96,9 97,5 0,6
 Niñas 97,3 97,5 0,2
 Niños 96,5 97,5 1,0

Nota: El indicador es calculado considerando la disposición del Ministerio de Educación (MINEDU) que, mediante Resolución Ministerial 
N° 665-2018, establece que la matrícula a educación primaria es a partir de los 6 años cumplidos al 31 de marzo.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

1.2 Tasa neta de asistencia a educación primaria
Asistencia a educación 
primaria 

En el trimestre de 
análisis, se observa mayor 
proporción de asistencia 
escolar a educación primaria 
de las niñas de 6 a 11 años 
de edad (97,5%) que sus 
pares los niños (96,8%). 

Respecto a similar trimestre 
del año 2018, la tasa de 
asistencia en el área urbana 
aumentó en 1,8 puntos 
porcentuales en las niñas y 
en 1,4 puntos porcentuales 
en los niños. 

En el área rural, tanto las 
niñas como los niños asisten 
a educación primaria, en la 
misma proporción (97,5%).

Finalmente se observa que 
la tasa de asistencia en el 
área rural (97,5%) superó a 
la del área urbana (97,0%) 
en 0,5 punto porcentual, lo 
cual evidencia que existen 
las mismas oportunidades 
educativas a nivel nacional.

GRÁFICO Nº 1.2
Perú: Tasa neta de asistencia a educación primaria, según sexo
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre: 2018 y 2019
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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CUADRO Nº 1.3
Perú: Tasa neta de asistencia a educación secundaria, según área de residencia y sexo
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre: 2018 y 2019
(Porcentaje)

Área de Residencia 
/ Sexo Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 

porcentuales)

Total 81,8 81,6 -0,2
 Mujeres 81,1 80,8 -0,3
 Hombres 82,4 82,5 0,1

Urbana 84,0 84,0 0,0
 Mujeres 83,7 83,6 -0,1
 Hombres 84,4 84,5 0,1

Rural 76,5 75,3 -1,2
 Mujeres 74,9 72,9 -2,0
 Hombres 77,9 77,5 -0,4

Nota: Indicador calculado considerando la edad declarada al momento de la entrevista, presentando así promedios nacionales.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

1.3 Tasa neta de asistencia a educación secundaria

GRÁFICO Nº 1.3
Perú: Tasa neta de asistencia a educación secundaria, según sexo
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre: 2018 y 2019
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Asistencia a educación 
secundaria 

En el cuarto trimestre 
del año 2019, la tasa de 
asistencia a educación 
secundaria de los hombres 
(82,5%) es superior a la de 
las mujeres (80,8%) en 1,7 
puntos porcentuales.

En el área urbana la 
tasa de asistencia a 
educación secundaria de 
los adolescentes (84,5%) 
es mayor a la de las 
adolescentes (83,6%) en 0,9 
punto porcentual. De cada 
100 mujeres, 84 asisten a 
este nivel y de cada 100 
hombres 85.

En el área rural, la tasa 
de asistencia a educación 
secundaria de los 
adolescentes (77,5%) 
es mayor a la de las 
adolescentes (72,9%) en 
4,6 puntos porcentuales. 
De cada 100 mujeres, 73 
asisten a este nivel y de 
cada 100 hombres 78.
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1.4 Opinión de la población en edad escolar sobre la calidad de los servicios educativos

En la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO), se incluyen 
preguntas dirigidas a la 
población en edad escolar 
acerca de la percepción de 
la calidad de los servicios 
educativos. Se preguntó de 
la infraestructura educativa, 
equipamiento, enseñanza 
de los maestros, dotación de 
materiales educativos, entre los 
principales.

En infraestructura educativa, 
el 86,1% de las niñas y 
adolescentes mujeres 
consideran que es bueno o 
muy bueno, siendo similar 
que la opinión de los niños 
y adolescentes varones 
(86,3%). Comparado con 
similar trimestre del año 
2018, la opinión de las niñas 
y adolescentes mujeres 
que consideran que la 
infraestructura educativa es 
buena o muy buena, aumentó 
en 0,9 punto porcentual.

En relación al equipamiento del 
centro educativo, más niños y 
adolescentes hombres (84,0%) 
que niñas y adolescentes 
mujeres (81,5%), consideran 
bueno o muy bueno. Respecto 
a similar trimestre del año 
anterior, la opinión de los 
niños y adolescentes varones 
aumentó en 0,7 punto 
porcentual, mientras que el 
de las niñas y adolescentes 
mujeres disminuyó en 0,5 
punto porcentual.

Mayor proporción de niñas y 
adolescentes mujeres (92,9%) 
que sus pares los hombres 
(91,9%) consideran bueno o 
muy bueno la enseñanza que 
brindan los maestros.

Respecto a la dotación de 
materiales educativos el 90,5% 
de las niñas y adolescentes 
mujeres y el 91,2% de sus 
pares los varones lo consideran 
bueno o muy bueno.

Cuadro Nº 1.4
Perú: Opinión de la población de 6 a 16 años de edad sobre el servicio educativo que brinda el Centro 
de Enseñanza donde asiste actualmente
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Sexo / Servicios

Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 
P/

Variación (puntos 
porcentuales)

Muy 
malo/
Malo

Bueno/
Muy 

bueno

Muy 
malo/
Malo

Bueno/
Muy 

bueno

Muy 
malo/
Malo

Bueno/
Muy 

bueno

Total
Infraestructura 1/ 13,1 86,0 13,6 86,2 0,5 0,2
Equipamiento 2/ 16,0 82,7 16,7 82,8 0,7 0,1
Enseñanza de maestros 7,5 91,4 7,4 92,4 -0,1 1,0
Dotación de materiales educativos 3/ 8,4 89,2 7,8 90,8 -0,6 1,6 *

Mujer
Infraestructura 1/ 14,0 85,2 13,5 86,1 -0,5 0,9
Equipamiento 2/ 17,0 82,0 18,0 81,5 1,0 -0,5
Enseñanza de maestros 7,2 91,8 6,9 92,9 -0,3 1,1
Dotación de materiales educativos 3/ 8,4 89,4 8,6 90,5 0,2 1,1

Hombre
Infraestructura 1/ 12,1 86,7 13,6 86,3 1,5 -0,4
Equipamiento 2/ 15,0 83,3 15,5 84,0 0,5 0,7
Enseñanza de maestros 7,7 91,1 7,8 91,9 0,1 0,8
Dotación de materiales educativos 3/ 8,3 88,9 7,0 91,2 -1,3 2,3 *

Nota: Para la población de 6 a 11 años de edad, la información obtenida es de manera indirecta (opinión de los padres o apoderado).
P/ Preliminar.
1/ Infraestructura de paredes, techos y pisos.
2/ Equipamiento en carpetas, laboratorios, computadoras, etc.
3/ Libros, láminas, maquetas, etc.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Gráfico Nº 1.4
Perú: Opinión de la población de 6 a 16 años de edad sobre el servicio educativo que 
brinda el Centro de Enseñanza donde asiste actualmente
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Gráfico Nº 2.1
Perú: Población femenina y masculina con problema de salud de manera crónica
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

2. Estadísticas de salud y género

2.1 Población con algún problema de salud crónico
Más mujeres que hombres 
padecen de problemas de 
salud crónico.

En el cuarto trimestre del 
año 2019, el 41,9% de las 
mujeres manifestó padecer 
de algún problema de 
salud crónico (enfermedad 
o malestar), 8,2 puntos 
porcentuales más que los 
hombres (33,7%).

Así, el 29,3% de las mujeres 
presentan problemas de 
salud crónico y además 
padecen de algún problema 
de salud en las últimas 
4 semanas, mientras 
que en los hombres 
representan el 21,3%. En 
el caso de las personas que 
manifiestan padecer sólo de 
enfermedades o síntomas 
crónicos, 12,6% de mujeres 
manifestó padecer y en 
el caso de los hombres el 
12,3%.

Cuadro Nº 2.1
Perú: Población femenina y masculina con algún problema de salud de manera crónica
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Sexo / Problema de salud Oct-Nov-Dic 
2018 

Oct-Nov-Dic 
2019 P/ 

Variación (puntos 
porcentuales)

Mujer
     Con algún problema de salud crónico 40,8 41,9 1,1
          - Solo problema de salud crónico  13,6 12,6 -1,0 *
          - Con problema de salud crónico, además   

27,2 29,3 2,1 **
            presentó otro problema en últimas 4 semanas 

Hombre
     Con algún problema de salud crónico 32,7 33,7 1,0
          - Solo problema de salud crónico  12,4 12,3 -0,1
          - Con problema de salud crónico, además  presentó

20,3 21,3 1,0
             otro problema en últimas 4 semanas 
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Cuadro Nº 2.2
Perú: Población femenina y masculina con algún problema de salud de manera crónica según grupos de edad
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre: 2018 y 2019
(Porcentaje)

Sexo / Grupos de edad Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 
porcentuales)

Mujer 40,8 41,9 1,1
Grupos de edad
De 0 a 14 años 14,5 12,7 -1,8
De 15 a 49 años 39,1 41,9 2,8
De 50 a 59 años 70,4 70,6 0,2
De 60 y más años 83,6 82,7 -0,9

Hombre 32,7 33,7 1,0
Grupos de edad
De 0 a 14 años 14,3 13,4 -0,9
De 15 a 49 años 30,7 32,0 1,3
De 50 a 59 años 54,0 55,4 1,4
De 60 y más años 71,8 73,6 1,8
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Según grupos de edad

Por grupos de edad la 
incidencia de enfermedades 
es diferenciada ya que 
la mayoría de mujeres y 
hombres adultos mayores 
padecen de enfermedades 
crónicas; sin embargo, se 
observa mayor proporción 
de mujeres con algún 
problema de salud crónico 
que los hombres. Así, entre 
las mujeres que tienen 60 y 
más años, este porcentaje 
es de 82,7% y en los 
hombres de 73,6%.

Asimismo, el 70,6% de las 
mujeres de 50 a 59 años, 
tiene algún problema de 
salud de manera crónica y 
en el caso de los hombres 
de este mismo grupo de 
edad, es el 55,4%.

Gráfico Nº 2.2
Perú: Población femenina y masculina con algún problema de salud de manera crónica, 
según grupos de edad
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019 P/
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Gráfico Nº 2.3
Perú: Población femenina y masculina con algún problema de salud de manera crónica, 
según grupos de edad
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019 P/
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

2.2 Búsqueda de atención en salud
Más mujeres que hombres 
buscaron atención por 
problemas de salud crónico.

Así, en el trimestre de análisis, 
el 44,6% de las mujeres 
buscaron atención en salud, 
6,1 puntos porcentuales más 
que en el caso de los hombres 
(38,5%). Comparado con 
similar trimestre del año 2018, 
las mujeres y hombres que 
buscaron atención aumentaron 
en 2,2 y 0,9 punto porcentual, 
respectivamente.

Según grupos de edad, se 
observa que el 45,9% de la 
población femenina de 60 y 
más años y el 42,0% de los 
hombres de este grupo de 
edad, buscaron atención por 
problemas de salud.

Asimismo, el 45,2% de las 
mujeres de 50 a 59 años y 
el 35,2% de los hombres, 
buscaron atención por 
problemas de salud.  

Cuadro Nº 2.3
Perú: Población femenina y masculina con algún problema de salud de manera crónica que buscó 
atención según grupos de edad
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre: 2018 y 2019
(Porcentaje)

Sexo / Grupos de edad Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 
porcentuales)

Mujer 42,4 44,6 2,2
            Hasta 14 años 39,6 48,3 8,7
            De 15 a 49 años 40,5 43,3 2,8
            De 50 a 59 años  44,1 45,2 1,1
            De 60 y más años 46,5 45,9 -0,6

Hombre 37,6 38,5 0,9
            Hasta 14 años 42,7 46,3 3,6
            De 15 a 49 años 36,3 36,2 -0,1
            De 50 a 59 años  35,0 35,2 0,2
            De 60 y más años 39,6 42,0 2,4

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Cuadro Nº 2.4
Perú: Población femenina y masculina con algún problema de salud, según lugar o establecimiento 
de consulta
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre: 2018 y 2019
(Porcentaje)

Sexo / Lugar de consulta Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 
porcentuales)

Mujer 47,6 48,9 1,3
         MINSA 1/ 16,0 16,8 0,8
         EsSalud 2/ 5,9 6,1 0,2
         Particular 3/ 7,6 6,8 -0,8
         Farmacia 17,0 18,2 1,2
         FFAA y/o Policía Nacional 0,2 0,2 0,0
         Otros 4/ 0,8 0,8 0,0
Hombre 45,4 45,9 0,5
         MINSA 1/ 12,7 13,2 0,5
         EsSalud 2/ 5,0 5,3 0,3
         Particular 3/ 6,0 6,1 0,1
         Farmacia 20,6 20,1 -0,5
         FFAA y/o Policía Nacional 0,2 0,4 0,2
         Otros 4/ 0,8 0,8 0,0
1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS, hospital MINSA, MINSA y EsSalud .
2/ Incluye posta, policlínico y hospital de EsSalud.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
4/ Incluye las consultas realizadas con curandero, en domicilio y en otro tipo de establecimiento.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

2.3 Lugar de consulta en salud
Del total de mujeres que 
estuvieron afectadas por 
problemas de salud, el 16,8% 
de ellas consultaron en 
establecimientos del Ministerio 
de Salud, mientras que en el 
caso de los hombres fue el 
13,2%.

Asimismo, más mujeres 
(6,1%) que hombres (5,3%) 
que padecen algún problema 
de salud consultaron en 
establecimientos de EsSalud. 

Mientras que en farmacias 
consultaron el 20,1% de los 
hombres y el 18,2% de mujeres.

Gráfico Nº 2.4
Perú: Población femenina y masculina con seguro de salud, según grupos de edad
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019 P/
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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2.4 Acceso a seguro de salud
Aumentan mujeres (80,2%) y 
hombres (74,2%) que acceden 
a algún seguro de salud.

Comparado con similar 
trimestre del año 2018, se 
incrementó en 1,5 y 1,9 puntos 
porcentuales en las mujeres y 
hombres, respectivamente.

Por grupo de edad.

Se observa que la población 
joven hasta 14 años y los 
adultos mayores, cuentan en 
mayor proporción con seguro 
de salud. Así el 87,8% y el 
83,0% de las mujeres del grupo 
de edad de 0 a 14 años y de 60 
y más años, respectivamente, 
tienen seguro de salud. En el 
caso de los varones el 86,5% y 
el 82,2% de los mismos grupos 
de edad, cuentan con seguro de 
salud.

Cuadro Nº 2.5
Perú: Población femenina y masculina con seguro de salud, según grupos de edad 
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre: 2018 y 2019
(Porcentaje)

Sexo / Grupos de edad Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 
porcentuales)

      Mujer 78,7 80,2 1,5
        0 a 14 años 84,9 87,8 2,9
        15 a 49 años 75,0 76,6 1,6
        50 a 59 años 79,2 75,4 -3,8
        60 y más 81,3 83,0 1,7
      Hombre 72,3 74,2 1,9
        0 a 14 años 84,6 86,5 1,9
        15 a 49 años 64,3 66,7 2,4
        50 a 59 años 72,1 72,1 0,0
        60 y más 81,7 82,2 0,5
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Más mujeres que hombres tienen 
Seguro Integral de Salud (SIS).

El 50,3% de las mujeres cuentan 
con Seguro Integral de Salud, 6,8 
puntos porcentuales más que los 
hombres (43,5%). En cuanto al 
acceso al Seguro Social de Salud 
(EsSalud), las mujeres representan 
el 23,9% y los hombres el 24,5%.  

Con relación a similar trimestre 
del año anterior se incrementa el 
acceso al SIS de los hombres en 
1,0 punto porcentual, mientras 
que el de las mujeres no muestra 
variación significativa. 

El acceso a EsSalud en las mujeres 
aumentó en 1,0 punto porcentual 
y en los hombres en 0,7 punto 
porcentual.

Por grupo de edad

En la mayoría de grupos de 
edad, más mujeres que hombres 
cuentan con Seguro Integral de 
Salud, así el 48,4% de las mujeres 
de 15 a 49 años de edad cuentan 
con SIS, en el caso de los hombres 
es el 36,4%. Las mujeres de 50 a 
59 años de edad que tienen SIS 
llegan al 41,4%, mientras que los 
hombres al 35,7%. Las mujeres 
adultas mayores de 60 y más años 
de edad que tienen SIS alcanza al 
42,8% y los hombres al 41,2%. 

En cuanto al seguro a EsSalud, se 
observa similares proporciones 
de acceso, así en el grupo de 15 a 
49 años, el 21,1% de las mujeres y 
el 23,6% de los hombres cuentan 
con este seguro, en el grupo de 
50 a 59 años de edad, el 28,8% 
de las mujeres y el 28,7% de los 
hombres están asegurados en 
EsSalud. 

Finalmente, el 34,1 % de mujeres 
y el 34,8% de hombres de 60 y 
más años de edad, tienen este 
tipo de seguro.

Gráfico Nº 2.5
Perú: Población femenina y masculina por tipo de seguro de salud
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019 P/
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
1/ Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado 
y el SIS con EsSalud..
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Cuadro Nº 2.6
Perú: Población femenina y masculina por tipo de seguro de salud 
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Tipo de seguro
Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 

porcentuales)
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Total 78,7 72,3 80,2 74,2 1,5 1,9
SIS 50,2 42,5 50,3 43,5 0,1 1,0
EsSalud 22,9 23,8 23,9 24,5 1,0 0,7
Otros 1/ 5,6 6,1 6,0 6,2 0,4 0,1
1/ Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar 
Privado  y el SIS con EsSalud, etc.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Cuadro Nº 2.7
Perú: Población femenina y masculina según tipo de seguro de salud y grupos de edad
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)
Grupos de edad/
Tipo de seguro 

de salud

Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 
porcentuales)

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

0 a 14 años 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
SIS 61,1 60,1 60,7 61,0 -0,4 0,9
EsSalud 20,1 20,5 23,1 20,9 3,0 0,4
Otros 1/ 3,7 4,0 3,9 4,6 0,2 0,6
15 a 49 años 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
SIS 47,7 34,5 48,4 36,4 0,7 1,9
EsSalud 20,9 22,6 21,1 23,6 0,2 1,0
Otros 1/ 6,4 7,2 7,1 6,8 0,7 -0,4
50 a 59 años 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
SIS 44,0 39,2 41,4 35,7 -2,6 -3,5
EsSalud 28,3 27,9 28,8 28,7 0,5 0,8
Otros 1/ 6,9 5,0 5,1 7,7 -1,8 2,7
60 a más 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
SIS 42,4 40,4 42,8 41,2 0,4 0,8
EsSalud 33,8 34,7 34,1 34,8 0,3 0,1
Otros 1/ 5,1 6,6 6,1 6,2 1,0 -0,4
1/ Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar 
Privado  y el SIS con EsSalud, etc.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.



Estadísticas con Enfoque de Género

10

Cuadro Nº 2.8
Perú: Tiempo promedio de programación de cita para atención en salud, según sexo y tipo de 
establecimiento de salud
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Horas/minutos)

 Sexo/Tipo de establecimiento Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (horas/
minutos)

Hombre 63:17 70:51 7:34

EsSalud 1/ 186:52 181:22 -5:30
Ministerio de Salud 2/ 15:45 29:07 13:22
CLAS 3/ 5:25 1:56 -3:29

Mujer 72:52 67:18 -5:34

EsSalud 1/ 196:57 160:04 -36:53
Ministerio de Salud 2/ 28:44 33:43 4:59
CLAS 3/ 7:31 1:28 -6:03

1/ Posta, policlínico y hospital del seguro.
2/ Puesto de salud, centro de salud y  hospital.
3/ CLAS: Comités locales de Administración de Salud. Comprende centros o puestos de salud.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Tiempo promedio de 
programación de citas para 
atención en salud

En promedio el tiempo de 
programación de citas de las 
mujeres es de 67 horas con 18 
minutos y de los hombres 70 
horas con 51 minutos. Es decir, 
el tiempo promedio de espera 
de cita para los hombres es 3 
horas con 33 minutos más que 
para las mujeres.

En establecimientos de EsSalud, 
el tiempo de programación 
de citas para los hombres es 
de 181 horas con 22 minutos 
y para las mujeres es de 160 
horas con 4 minutos, existiendo 
una diferencia de 21 horas 
con 18 minutos entre ambos 
sexos. En establecimientos del 
Ministerio de Salud, el tiempo 
promedio de programación 
de citas para las mujeres es 
de 33 horas con 43 minutos, 4 
horas con 36 minutos menos 
que para los hombres, que es 
de 29 horas con 7 minutos. 
En los Comités Locales de 
Administración de Salud 
(CLAS), el tiempo promedio 
de programación de citas de 
las mujeres es de 1 hora con 
28 minutos y en el caso de 
los hombres de 1 hora con 56 
minutos.

2.5 Tiempo promedio en la atención de la salud

Gráfico Nº 2.6
Perú: Tiempo promedio de programación de cita para atención en salud, según sexo
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019 P/
(Horas/minutos)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Cuadro Nº 2.9
Perú: Tiempo promedio de demora para llegar al establecimiento de salud, según sexo
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Horas/minutos)

Establecimiento de salud / 
Sexo Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (horas/

minutos)

Nacional 0:30 0:30 0:00

EsSalud 1/ 0:42 0:36 -0:06
Ministerio de Salud 2/ 0:25 0:28 0:03
CLAS 3/ 0:26 0:36 0:10

Hombre 0:26 0:29 0:03

EsSalud 1/ 0:31 0:34 0:03
Ministerio de Salud 2/ 0:25 0:26 0:01
CLAS 3/ 0:18 0:28 0:10

Mujer 0:32 0:32 0:00

EsSalud 1/ 0:51 0:37 -0:14
Ministerio de Salud 2/ 0:25 ´0:30 0:05 *
CLAS 3/ 0:32 0:42 0:10

1/ Posta, policlínico y hospital del seguro.
2/ Puesto de salud, centro de salud y  hospital.
3/ CLAS: Comités locales de Administración de Salud. Comprende centros o puestos de salud.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Gráfico Nº 2.7
Perú: Tiempo promedio de demora para llegar al establecimiento de salud, según sexo
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019 P/
(Minutos)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Tiempo promedio de demora en 
llegar al establecimiento de salud

En el trimestre de análisis, el 
tiempo promedio que demora 
una persona en llegar a un 
establecimiento de salud es 30 
minutos, observándose que el 
tiempo promedio para llegar a 
los establecimientos de EsSalud 
es de 36 minutos, para el MINSA 
28 minutos y para el CLAS 36 
minutos. 

El tiempo promedio de demora 
en llegar al establecimiento de 
salud para las mujeres es de 32 
minutos y para los hombres es de 
29 minutos.

En lo que respecta al tipo de 
establecimiento, en las mujeres el 
promedio de demora para ir a un 
establecimiento de EsSalud es de 
37 minutos, mientras que para los 
hombres es 34 minutos. El tiempo 
promedio de mujeres y hombres 
en llegar a un establecimiento 
del MINSA es de 26 y 30 minutos, 
respectivamente.
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Cuadro Nº 2.10
Perú: Tiempo promedio de espera para ser atendido en el establecimiento de salud, según sexo
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Horas/minutos)

Establecimiento de salud 
/ Sexo Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (horas/

minutos)

Nacional 0:49 0:52 0:03

EsSalud 1/ 0:52 0:57 0:05
Ministerio de Salud 2/ 0:48 0:51 0:03
CLAS 3/ 0:49 0:43 -0:06

Hombre 0:46 0:50 0:04

EsSalud 1/ 0:51 0:58 0:07
Ministerio de Salud 2/ 0:44 0:47 0:03
CLAS 3/ 0:36 0:39 0:03

Mujer 0:51 0:54 0:03

EsSalud 1/ 0:52 0:57 0:05
Ministerio de Salud 2/ 0:50 0:53 0:03
CLAS 3/ 0:58 0:45 -0:13

1/ Posta, policlínico y hospital del seguro.
2/ Puesto de salud, centro de salud y  hospital.
3/ CLAS: Comités locales de Administración de Salud. Comprende centros o puestos de salud.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Gráfico Nº 2.8
Perú: Tiempo promedio de espera para ser atendido en el establecimiento de salud, según sexo
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019 P/
(Minutos)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Tiempo promedio de espera 
para ser atendido en un 
establecimiento de salud

El tiempo promedio de espera 
para ser atendido en un 
establecimiento de salud es 52 
minutos. En el caso de las mujeres 
es 54 minutos y en los hombres 
50 minutos, observándose 4 
minutos de diferencia entre 
ambos.

Según tipo de establecimiento 
y sexo, se observa que las 
mujeres que se atienden en 
establecimiento de EsSalud, 
MINSA y CLAS esperan 57, 53 y 45 
minutos, respectivamente.

Entre los varones, el tiempo 
promedio de espera en los 
establecimientos de EsSalud, 
MINSA y CLAS es de 58, 47 y 39 
minutos, respectivamente.
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Cuadro Nº 3.1
Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiario de algún programa alimentario, según 
área de residencia y sexo del jefe de hogar
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Área de residencia / Sexo del 
jefe de hogar Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ 

Variación 
(puntos 

porcentuales)

Total 33,9 31,9 -2,0
Jefa de hogar 28,9 26,3 -2,6
Jefe de hogar 35,7 34,5 -1,2
Urbana 29,6 27,5 -2,1
Jefa de hogar 28,2 24,5 -3,7
Jefe de hogar 29,8 29,0 -0,8
Rural 46,3 45,4 -0,9
Jefa de hogar 31,9 33,5 1,6
Jefe de hogar 50,9 49,4 -1,5
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

El 34,5% de hogares con 
jefe hombre acceden a 
los programas sociales 
alimentarios, es decir, tienen 
entre sus miembros al menos a 
uno que se benefició de algún 
programa, siendo 8,2 puntos 
porcentuales más que en 
hogares con jefa mujer (26,3%).

Comparado con lo registrado 
en similar trimestre del año 
anterior, los hogares con 
jefa mujer y jefe hombre 
beneficiarios de programas 
alimentarios disminuyeron en 
2,6 y 1,2 puntos porcentuales, 
respectivamente.

En el área urbana, los hogares 
con jefe hombre beneficiarios 
de programas alimentarios 
representaron el 29,0%, siendo 
4,5 puntos porcentuales más 
que los hogares con jefa mujer 
(24,5%).

En el área rural, 49 de cada 100 
hogares con jefe hombre se 
benefició de algún programa 
alimentario, en el caso de los 
hogares con jefa mujer fueron 
34 de cada 100.

Más hogares con jefe hombre 
que con jefa mujer, que 
tiene entre sus miembros 
población menor o igual a 13 
años de edad se benefician del 
programa de Vaso de Leche, 
representando el 19,5% y 
16,9%, respectivamente.

Los hogares con jefe hombre 
y con jefa mujer con al 
menos una persona de 3 a 
11 años de edad, que asiste a 
colegios estatales, beneficiaria 
de desayunos escolares 
representaron el 86,5% y 
83,9%, respectivamente.  

3. Programas sociales y género

Cuadro Nº 3.2
Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiario de algún programa alimentario, según tipo de 
programa y sexo del jefe de hogar 
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Tipo de programa alimentario / Sexo del jefe de hogar Oct-Nov-Dic 
2018 

Oct-Nov-Dic 
2019 P/ 

Variación 
(puntos 

porcentuales)
Jefa de Hogar
- Vaso de Leche 1/ 14,1 16,9 2,8
- Desayunos escolares en instituciones educativas de inicial 
o primaria 2/ 84,6 83,9 -0,7
- Almuerzos escolares en instituciones educativas de inicial o 
primaria 2/ 18,1 17,8 -0,3

Jefe de Hogar
- Vaso de Leche 1/ 20,6 19,5 -1,1
- Desayunos escolares en instituciones educativas de inicial 
o primaria 2/ 87,0 86,5 -0,5
- Almuerzos escolares en instituciones educativas de inicial o 
primaria 2/ 33,8 29,0 -4,8 **

P/ Preliminar.
1/ Se refiere a los hogares con al menos una persona igual o menor de 13 años de edad beneficiaria del vaso de leche.
2/ Se refiere a los hogares con al menos una persona entre 3 a 11 años de edad, que asiste a colegios estatales, beneficiaria de 
desayunos o almuerzos escolares.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Gráfico Nº 3.1
Perú: Hogares beneficiarios con algún programa alimentario, según sexo del jefe de hogar
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019 
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Gráfico Nº 4.1
Perú: Incidencia de déficit calórico, según área de residencia y sexo del jefe de hogar
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019 P/
(Porcentaje)

Nota: Este indicador se calcula con bases de datos trimestrales preliminares. Asimismo, la metodología de estimación se 
encuentra en proceso de actualización y verificación. Trabajo realizado conjuntamente con la comisión consultiva de Pobreza.
Nota técnica: El déficit calórico (baja ingesta de energía), se obtiene comparando el consumo de calorías adquiridas mediante 
compra, autoconsumo, pago en especie, transferencia de instituciones públicas y privadas, con los requerimientos calóricos de 
cada individuo de acuerdo con el sexo, edad, nivel de actividad física y a nivel de hogar.
1/ No incluye Lima Metropolitana
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Nota técnica: El déficit calórico (baja ingesta de energía), se obtiene comparando el consumo de calorías adquiridas

En el trimestre octubre-
noviembre-diciembre de 
2019, de cada 100 hogares 
con jefe hombre en 27 existe 
al menos un miembro con 
déficit calórico. Mientras, en 
hogares con jefa mujer, de cada 
100 hogares en 20 al menos 
un miembro presenta este 
problema.

Según área de residencia, en 
el área rural, el 23,5% de los 
hogares con jefe hombre y el 
15,1% de los hogares con jefa 
mujer tienen en sus hogares al 
menos un miembro con déficit 
calórico. 

Asimismo, en el área 
urbana (no incluye Lima 
Metropolitana), los hogares 
con jefe hombre (26,9%) tienen 
mayor tasa que los hogares con 
jefa mujer (17,6%).

Finalmente, en Lima 
Metropolitana el 28,9% de 
los hogares con Jefe hombre 
y el 23,8% de los hogares con 
jefa mujer tienen al menos un 
miembro con déficit calórico.

4. Déficit calórico y género
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De cada 100 hombres en edad 
de trabajar, 81 se encuentran 
integrando la fuerza laboral, 
mientras las mujeres que 
participan en la actividad 
económica representan 65 de 
cada 100, existiendo una brecha 
de 16 hombres más que mujeres.

Por área de residencia, tanto 
en el área urbana como en 
la rural se observa similar 
comportamiento. En el área 
urbana 79 de cada 100 hombres 
en edad de trabajar participan 
en la actividad económica, en 
las mujeres es 63 de cada 100. 
En el área rural 87 de cada 
100 hombres y 75 de cada 100 
mujeres participan en la actividad 
económica.

Por nivel de educación, se 
observa una mayor participación 
en la actividad económica de los 
hombres, en todos los niveles. 
Así, el 82,2% de los hombres 
que tienen educación primaria o 
menor nivel están en la actividad 
económica y en el caso de las 
mujeres 67,8%; entre los que 
tienen secundaria en los hombres 
la tasa de actividad es de 76,1% 
y en las mujeres de 56,6% y con 
educación superior: hombres 
86,2% y mujeres 74,5%.

5. Empleo y género

Cuadro Nº 5.1
Perú: Tasa de actividad de mujeres y hombres, según área de residencia
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Sexo / Área de 
residencia Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 

porcentuales)

Nacional

  Mujer 64,2 65,3 1,1
  Hombre 79,8 80,6 0,8

Urbana

  Mujer 62,8 63,1 0,3
  Hombre 78,6 79,1 0,5

Rural

  Mujer 70,1 74,6 4,5 ***
  Hombre 84,5 86,7 2,2 **

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Cuadro Nº 5.2
Perú: Tasa de actividad de mujeres y hombres, según nivel educativo alcanzado
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Sexo / Nivel educativo Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 
porcentuales)

Mujer

  Primaria 1/ 66,4 67,8 1,4
  Secundaria 56,3 56,6 0,3
  Superior 2/ 73,2 74,5 1,3

Hombre

  Primaria 1/ 82,5 82,2 -0,3
  Secundaria 75,4 76,1 0,7
  Superior 2/ 84,8 86,2 1,4

1/ Incluye inicial, sin nivel y básica especial.
2/ Incluye superior universitaria y superior no universitaria.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Cuadro Nº 5.3
Perú Urbano: Población femenina y masculina ocupada, según tamaño de empresa
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Sexo / Tamaño de empresa Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 
porcentuales)

Mujer

  De 1 a 10 trabajadores 70,6 71,0 0,4
  De 11 a 50 trabajadores 8,4 8,0 -0,4
  De 51 y más trabajadores 21,0 21,0 0,0

Hombre

  De 1 a 10 trabajadores 63,5 63,7 0,2
  De 11 a 50 trabajadores 10,1 9,8 -0,3
  De 51 y más trabajadores 26,4 26,5 0,1

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Más mujeres que hombres 
se encuentran ocupadas 
en establecimientos con 
menos de 11 trabajadores; 
ellas representan el 71,0% 
y los hombres el 63,7%. En 
cambio, en las empresas de 
11 a más trabajadores, más 
hombres (36,3%) que mujeres 
(29,0%) laboran en este tipo de 
empresas. 

Mayoría de mujeres que 
trabajan se insertan en las 
ramas de actividad de Servicios 
y Comercio, representando 
el 80,4%, mientras que los 
hombres que laboran en 
estos sectores es el 49,6%. 
En cambio, en la rama de 
Transportes y Comunicaciones 
se encuentran trabajando el 
15,7% de los hombres; mientras 
que, las mujeres que laboran en 
este sector es solo el 2,5%.

Cuadro Nº 5.4
Perú Urbano: Población femenina y masculina ocupada, según ramas de actividad
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Sexo / Ramas de actividad Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 
porcentuales)

Mujer 100,0 100,0

Agricultura/ Pesca/ Minería 8,0 7,8 -0,2
Manufactura 8,0 8,4 0,4
Construcción 0,5 0,9 0,4 *
Comercio 30,0 29,5 -0,5
Transportes y Comunicaciones 2,4 2,5 0,1
Otros Servicios 1/ 51,1 50,9 -0,2

Hombre 100,0 100,0

Agricultura/ Pesca/ Minería 12,2 11,0 -1,2
Manufactura 10,8 12,2 1,4
Construcción 11,6 11,5 -0,1
Comercio 17,9 17,0 -0,9
Transportes y Comunicaciones 16,2 15,7 -0,5
Otros Servicios 1/ 31,4 32,6 1,2

1/ Comprende intervención financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, enseñanza, actividades de servicios 
sociales y de salud.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Población ocupada con 
actividad secundaria

El 22,9% de la población 
ocupada masculina cuenta con 
ocupación secundaria y en el 
caso de las mujeres el 21,1%. 

Con relación a similar trimestre 
del año anterior, los hombres 
que tienen actividad secundaria 
aumentan en 1,3 puntos 
porcentuales, mientras que 
las mujeres disminuyen en 0,3 
punto porcentual.

Por área de residencia se 
observa que en el área rural 
ambos sexos tienen mayor 
porcentaje de ocupación 
secundaria que en el área 
urbana.

El 33,0% de las mujeres del área 
rural cuentan con ocupación 
secundaria, mientras que en 
el área urbana es el 17,7%, es 
decir 15,3 puntos porcentuales 
más en el área rural.

Por otra parte, el 41,4% de los 
hombres del área rural cuentan 
con ocupación secundaria, 23,6 
puntos porcentuales más que 
los hombres del área urbana 
(17,8%).

Cuadro Nº 5.5
Perú : Población ocupada con actividad secundaria por sexo, según área de residencia y condición de 
actividad secundaria
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Área de residencia / Condición de 
actividad secundaria

Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 
porcentuales)

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Nacional

Total de Ocupados 96,7 97,0 95,9 96,6 -0,8 -0,4
Sin actividad secundaria 75,2 75,3 74,8 73,7 -0,4 -1,6
Con actividad secundaria 21,4 21,6 21,1 22,9 -0,3 1,3

Urbana
Total de Ocupados 95,8 96,2 94,9 95,8 -0,9 -0,4
Sin actividad secundaria 77,0 79,3 77,2 78,0 0,2 -1,3
Con actividad secundaria 18,8 16,9 17,7 17,8 -1,1 0,9

Rural
Total de Ocupados 99,7 99,6 99,5 99,5 -0,2 -0,1
Sin actividad secundaria 68,7 61,0 66,4 58,2 -2,3 -2,8
Con actividad secundaria 31,0 38,6 33,0 41,4 2,0 2,8

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Gráfico Nº 5.1 
Perú: Población ocupada según condición de actividad secundaria y sexo 
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre, 2019 P/ 
(Porcentaje) 

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Cuadro Nº 6.1
Perú Urbano: Ingreso promedio mensual de mujeres y hombres, según grupos de edad
Año movil: Enero18-Diciembre18 / Enero19-Diciembre19
(Soles)

Sexo / Grupos de 
edad Ene 2018 - Dic 2018 Ene 2019 - Dic 2019 P/ Variación (porcentual)

Mujer 1240,2 1322,1 6,6 ***
  De 14 a 24 años 840,9 838,6 -0,3
  De 25 a 44 años 1347,6 1446,2 7,3 ***
  De 45 y más años 1250,4 1335,0 6,8 **
Hombre 1805,2 1846,5 2,3
  De 14 a 24 años 1062,0 1057,0 -0,5
  De 25 a 44 años 1929,8 1979,2 2,6
  De 45 y más años 1929,3 1973,1 2,3
Nota: El ingreso promedio por trabajo se ha calculado sin acotaciones de los valores extremos.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Cuadro Nº 6.2
Perú Urbano: Ingreso promedio mensual de mujeres y hombres, según nivel educativo 
alcanzado
Año movil: Enero18-Diciembre18 / Enero19-Diciembre19
(Soles)
Sexo / Nivel educativo Ene 2018 - Dic 2018 Ene 2019 - Dic 2019 P/ Variación (porcentual)

Mujer 1240,2 1322,1 6,6 ***
  Primaria 1/ 689,1 751,2 9,0 **
  Secundaria 956,1 963,1 0,7
  Superior 2/ 1785,2 1890,6 5,9 **
Hombre 1805,2 1846,5 2,3
  Primaria 1/ 1026,6 1119,0 9,0 **
  Secundaria 1484,7 1529,6 3,0 *
  Superior 2/ 2443,8 2455,6 0,5
Nota: El ingreso promedio por trabajo se ha calculado sin acotaciones de los valores extremos.
1/ Incluye inicial o sin nivel.
2/ Incluye superior universitaria y superior no universitaria.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

En el año móvil Enero 2019 
– Diciembre 2019; el ingreso 
promedio de los hombres se ubicó 
en 1846,5 soles, aumentando en 
2,3% y el ingreso promedio de las 
mujeres ascendió a 1322,1 soles, 
incrementándose en 6,6% respecto 
a similar año móvil anterior. 

El ingreso promedio de las mujeres 
representa el 71,6% del ingreso de 
los hombres, lo que evidencia que 
existe una brecha en los ingresos de 
524,4 soles a favor de los hombres. 

Por grupos edad, es mayor el 
incremento del ingreso promedio 
de las mujeres. Así, en las mujeres 
de 25 a 44 años aumentó en 7,3%, al 
pasar de S/ 1347,6 a S/ 1446,2 y en 
el grupo de 45 a más años de edad 
aumentó en 6,8%; mientras que en 
el grupo de 14 a 24 años disminuyó 
en 0,3%.

En el caso de los hombres el ingreso 
promedio aumentó en el grupo de 
25 a 44 años en 2,6% al pasar de  
S/ 1929,8 a S/ 1979.2 y en el de 45 a 
más años de edad en 2,3%; mientras 
que, disminuyó en el grupo de 14 a 
24 años en 0,5%.  

Mujeres y hombres de 45 y más 
años de edad, presentan la mayor 
brecha de ingresos.  En este grupo 
etario las mujeres ganan el 67,7% 
del ingreso de los hombres. En 
cambio, la menor brecha se produce 
entre los más jóvenes, donde las 
mujeres ganan el 79,3% del ingreso 
de los hombres.

Mujeres y hombres con mayor 
nivel educativo obtienen mejores 
ingresos. El ingreso de las 
mujeres y hombres con educación 
superior (S/ 1890,6 y S/ 2455,6, 
respectivamente) es superior a 
los obtenidos con los otros niveles 
educativos. Las mujeres con 
educación secundaria obtuvieron  
S/ 963.1 y los hombres S/ 1529.6, y 
con educación primaria, mujeres  
S/ 751.2 y hombres S/ 1119.0. 

6. Ingreso promedio y género

Gráfico Nº 6.1
Perú Urbano: Ingreso promedio de las mujeres como porcentaje  respecto del ingreso de los hombres, 
según grupos de edad
Año movil: Enero 2019 - Diciembre 2019 P/
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Población de 18 y más años de 
edad que tiene tarjeta de ahorro

En el trimestre de análisis, el 45,5% 
de los hombres y el 41,4% de las 
mujeres de la población de 18 y más 
años de edad tiene alguna tarjeta 
de ahorro o de débito, siendo 4,1 
puntos porcentuales más en los 
hombres.

El 37,0% de los hombres únicamente 
tiene tarjeta de ahorro o débito y el 
8,5% además de tarjeta de ahorro 
cuenta con tarjeta de crédito. En 
las mujeres el 34,7% únicamente 
tiene tarjeta de ahorro o débito y el 
6,8% cuenta además con tarjeta de 
crédito. 

Población ocupada de 18 y más 
años de edad que tiene tarjeta de 
ahorro

De la población ocupada de 18 
y más años de edad, se observa 
que mayor porcentaje de hombres 
(46,7%) que de mujeres (46,0%) 
tiene alguna tarjeta de ahorro 
o de débito, observándose un 
incremento de 3,3 y 2,4 puntos 
porcentuales, respectivamente, con 
relación a similar trimestre del año 
anterior.

El 37,6% de las mujeres, únicamente 
tiene tarjeta de ahorro o débito 
y el 8,4% además de tarjeta de 
ahorro cuenta con otras tarjetas, 
especialmente de crédito. En los 
hombres el 37,2% únicamente 
tiene tarjeta de ahorro o débito y el 
9,5% cuenta además con tarjeta de 
crédito. 

7. Inclusión financiera y género

Gráfico Nº 7.1
Población ocupada que tiene tarjeta de ahorro
Trimestre:  Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Nota: Población ocupada con tarjeta de ahorro: Comprende a los que tienen uno de las modalidades: cuenta de ahorro y/o 
cuenta de ahorro a plazo fijo y/o  tarjeta de débito. 
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Cuadro Nº 7.1
Perú: Población de 18  y  más años de edad que tiene tarjeta de ahorro y/o tarjeta de crédito
Trimestre:  Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

 Área de residencia 
Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 

2019 P/

Variación                                            
(Puntos 

porcentuales)
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Nacional
Con alguna tarjeta de ahorro 1/ 39,2 42,4 41,4 45,5 2,2 * 3,1 **

Solo tarjeta de ahorro 32,7 34,6 34,7 37,0 2,0 * 2,4 **
Tarjeta ahorro más tarjeta de crédito 6,5 7,8 6,8 8,5 0,3 0,7
Área urbana

Con alguna tarjeta de ahorro 1/ 40,3 48,2 42,9 51,4 2,6 * 3,2 **
Solo tarjeta de ahorro 32,5 38,9 34,8 41,1 2,3 * 2,2
Tarjeta ahorro más tarjeta de crédito 7,9 9,3 8,1 10,3 0,2 1,0

1/ Incluye Cuenta de ahorro, Cuenta de ahorro a plazo fijo y Tarjeta de débito.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Cuadro Nº 7.2
Perú: Población ocupada  de 18  y  más años de edad que tiene tarjeta de ahorro y/o tarjeta de 
crédito 
Trimestre:  Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

 Área de residencia 
Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 

2019 P/

Variación 
(Puntos 

porcentuales)
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Nacional
Con alguna tarjeta de ahorro 1/ 43,6 43,4 46,0 46,7 2,4 * 3,3 **

Solo tarjeta de ahorro 35,3 34,7 37,6 37,2 2,3 * 2,5 **
Tarjeta ahorro más tarjeta de crédito 8,3 8,7 8,4 9,5 0,1 0,8
Área urbana

Con alguna tarjeta de ahorro 1/ 45,6 50,2 48,5 53,6 2,9 * 3,4 **
Solo tarjeta de ahorro 35,3 39,6 38,1 41,9 2,8 * 2,3
Tarjeta ahorro más tarjeta de crédito 10,3 10,6 10,4 11,7 0,1 1,1

1/ Incluye Cuenta de ahorro, Cuenta de ahorro a plazo fijo y Tarjeta de débito.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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Cuadro Nº 7.3
Perú: Población de 18  y  más años de edad que tiene tarjeta de crédito y/o tarjeta de ahorro
Trimestre:  Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

  Área de residencia 
Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 

2019 P/
Variación                                            

(Puntos porcentuales)
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Nacional
Con alguna tarjeta de crédito1/ 8,2 9,3 7,8 9,5 -0,4 0,2

Solo tarjeta de crédito 1,7 1,5 1,0 1,0 -0,7 ** -0,5 **
Tarjeta crédito más tarjeta de ahorro 6,5 7,8 6,8 8,5 0,3 0,7

Área urbana
Con alguna tarjeta de crédito1/ 9,9 11,0 9,3 11,4 -0,6 0,4

Solo tarjeta de crédito 2,0 1,6 1,2 1,1 -0,8 *** -0,5 *
Tarjeta crédito más tarjeta de ahorro 7,9 9,3 8,1 10,3 0,2 1,0

1/. La población con tarjeta de crédito incluye a los que tienen exclusivamente tarjeta de crédito y/o a los que tienen tarjeta de 
crédito y además tienen otras tarjetas (ahorro o débito).
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Población de 18 y más años de 
edad que tiene tarjeta de crédito

En el trimestre octubre-noviembre-
diciembre 2019, el 9,5% de los 
hombres y el 7,8% de las mujeres 
de la población de 18 y más años 
de edad cuenta con alguna tarjeta 
de crédito, con relación a similar 
trimestre del año anterior se 
observa un incremento de 0,2 punto 
porcentual en los hombres, mientras 
que en las mujeres decrece en 0,4 
punto porcentual.

En los hombres, el 1,0% únicamente 
tiene tarjeta de crédito y el 8,5% 
además de tarjeta de crédito cuenta 
con otras tarjetas, especialmente 
de ahorro. En las mujeres el 1,0% 
únicamente tiene tarjeta de crédito 
y el 6,8% cuenta además con tarjeta 
de ahorro. 

Población ocupada de 18 y más 
años de edad que tiene tarjeta de 
crédito

De la población ocupada de 18 
y más años de edad, se observa 
que mayor porcentaje de hombres 
(10,5%) que de mujeres (9,4%) 
tiene alguna tarjeta de crédito, 
observándose un incremento en los 
hombres de 0,3 punto porcentual, 
mientras que en las mujeres 
decrecen en 0,5 punto porcentual, 
con relación a similar trimestre del 
año anterior.

El 1,1% de las mujeres, únicamente 
tiene tarjeta de crédito y el 8,4% 
además de tarjeta de crédito cuenta 
con tarjetas de ahorro o débito. En 
los hombres el 1,0% únicamente 
tiene tarjeta de crédito y el 9,5% 
cuenta además con tarjeta de 
ahorro o débito. 

Cuadro Nº 7.4
Perú: Población ocupada  de 18  y  más años de edad que tiene tarjeta de crédito y/o tarjeta de 
ahorro
Trimestre:  Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

 Área de residencia 
Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 

2019 P/
Variación (Puntos 

porcentuales)
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Nacional
Con alguna tarjeta de crédito1/ 9,9 10,2 9,4 10,5 -0,5 0,3

Solo tarjeta de crédito 1,6 1,6 1,1 1,0 -0,5 * -0,6 **
Tarjeta crédito más tarjeta de ahorro 8,3 8,7 8,4 9,5 0,1 0,8

Área urbana
Con alguna tarjeta de crédito1/ 12,3 12,4 11,7 12,8 -0,6 0,4

Solo tarjeta de crédito 2,0 1,8 1,3 1,2 -0,7 * -0,6 **
Tarjeta crédito más tarjeta de ahorro 10,3 10,6 10,4 11,7 0,1 1,1

1/ La población con tarjeta de crédito incluye a los que tienen exclusivamente tarjeta de crédito y/o a los que tienen tarjeta de 
crédito y además tienen otras tarjetas (ahorro o débito).
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Gráfico Nº 7.2
Población ocupada que tiene tarjeta de credito, según área de residencia
Trimestre:  Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje del total de ocupados de cada área de residencia)

1/ La población con tarjeta de crédito incluye a los que tienen exclusivamente tarjeta de crédito y/o a los que tienen tarjeta de 
crédito y además tienen otras tarjetas, sean de ahorro o débito.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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En todos los grupos de edad, más 
hombres que mujeres hacen uso 
de Internet, así, en el trimestre 
octubre-noviembre-diciembre de 
2019, el 69,1% de los hombres de 30 
a 49 años de edad usaron Internet, 
7,6 puntos porcentuales más que las 
mujeres (61,5%). 

En el grupo de 18 a 29 años de 
edad, el 89,9% de hombres y el 
84,1% de mujeres, hicieron uso de 
Internet.

Asimismo, en el grupo etario de 50 y 
más años, el 37,6% de los hombres y 
el 29,2% de las mujeres accedieron 
a Internet, existiendo una brecha de 
8,4 puntos porcentuales.

Mujeres y hombres con educación 
superior usan Internet en mayor 
proporción, así el 95,4% de las 
mujeres y el 94,3% de los hombres 
con educación superior universitaria 
hicieron uso de Internet y el 86,9% 
de las mujeres y el 90,9% de los 
hombres que tienen educación 
superior no universitaria accedieron 
a Internet. En el resto de niveles 
educativos, la proporción de acceso 
a Internet fue menor.

El 77,7% de mujeres y el 78,5% 
de hombres que usan Internet 
lo hacen a diario, respecto a 
similar trimestre del año anterior 
las mujeres y hombres que usan 
a diario Internet aumentaron en 
3,0 y 2,8 puntos porcentuales, 
respectivamente.

8. Acceso a internet y género

Cuadro Nº 8.1
Perú: Mujeres y Hombres de 6 años y más que usan Internet, según grupos de edad 
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Grupos de edad
Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación Absoluta
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Total 53,4 60,2 58,5 64,6 5,1 *** 4,5 ***
6 a 14 años 45,3 48,5 53,4 54,0 8,2 *** 5,4 ***
15 a 17 años 79,3 82,1 85,6 84,4 6,2 *** 2,3
18 a 29 años 79,3 84,4 84,1 89,9 4,8 *** 5,5 ***
30 a 49 años 56,2 63,7 61,5 69,1 5,3 *** 5,4 ***
50 y más 26,0 34,1 29,2 37,6 3,3 ** 3,5 *

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Cuadro Nº 8.2
Perú: Mujeres y Hombres de 6 años y más que usan Internet, según nivel educativo alcanzado
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Nivel educativo
Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación Absoluta
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Total 53,4 60,2 58,5 64,6 5,1 *** 4,5 ***
Primaria 1/ 19,7 27,4 26,6 33,7 6,9 *** 6,3 ***
Secundaria 63,4 65,0 67,7 69,3 4,2 *** 4,3 ***
Superior no universitaria 84,2 87,7 86,9 90,9 2,7 3,2 **
Superior universitaria 94,4 94,0 95,4 94,3 1,0 0,2

P/ Preliminar.
1/ Incluye sin nivel e inicial.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Cuadro Nº 8.3
Perú: Mujeres y Hombres de 6 años y más que usan Internet, según frecuencia de uso
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Frecuencia de uso
Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación Absoluta
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Una vez al día 74,7 75,7 77,7 78,5 3,0 ** 2,8 **
Una vez a la semana 22,9 22,3 19,8 19,9 -3,1 ** -2,5 **
Una vez al mes 2,3 1,9 2,4 1,6 0,1 -0,3
Cada 2 meses o más 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,0 0,0

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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La población joven de 15 a 29 años 
de edad que usa Internet lo hace 
principalmente para comunicarse 
(e-mail, chat, llamadas por Skype, 
whatsapp, Facebook, twitter, 
etc), para obtener información 
(sobre bienes y servicios, salud, 
organizaciones gubernamentales) 
y para entretenimiento (juegos de 
video, obtener películas, música, 
videos, escuchar radio, leer 
periódicos, etc). 

Así tenemos que el 97,8% de 
mujeres y el 98,3% de hombres, 
utilizan Internet para comunicarse.

Para obtener información el 94,2% 
de las mujeres y el 93,2% de los 
hombres usaron Internet, con una 
diferencia de 1,0 punto porcentual a 
favor de las mujeres.

Usan Internet para entretenimiento, 
el 89,4% de las mujeres y el 93,0% 
de los hombres, registrándose una 
diferencia a favor de los hombres 
de 3,6 puntos porcentuales, 
comparado con similar trimestre 
del año anterior, la mujeres y 
hombres que usan el Internet para 
entretenimiento aumentaron en 
4,5 y 4,7 puntos porcentuales, 
respectivamente.

En todos los grupos de edad, más 
hombres que mujeres utilizan 
teléfono celular propio

En el grupo de 60 y más años de 
edad, el 68,8% de los hombres y el 
60,3% de mujeres utilizan teléfono 
celular propio, registrándose 
una diferencia de 8,5 puntos 
porcentuales a favor de los varones. 
Asimismo, en el grupo de 30 a 
59 años, el 91,0% de hombres y 
el 86,2% de mujeres usan celular 
propio, con una diferencia de 
4,8 puntos porcentuales para los 
hombres. En el grupo de 15 a 29 
años, el 88,4% de hombres y el 
84,1% de mujeres utilizan celular 
propio, observándose una diferencia 
de 4,3 puntos porcentuales a favor 
de los hombres.  

Cuadro Nº 8.4
Perú: Población joven de 15 a 29 años de edad que usa Internet por sexo, según tipo de actividad 
que realiza
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Actividad
Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 

2019 P/
Variación (puntos 

porcentuales)
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Total
Comunicarse 1/ 98,0 97,8 97,8 98,3 -0,2 0,5
Obtener información 2/ 92,1 90,8 94,2 93,2 2,1 ** 2,4 **
Entretenimiento 3/ 84,9 88,3 89,4 93,0 4,5 *** 4,7 ***
Transacciones 4/ 14,9 13,8 12,2 11,9 -2,7 -1,9
Operaciones de banca electrónica 10,3 10,6 13,6 13,5 3,3 ** 2,9 **
Comprar productos y/o servicios 9,4 12,6 14,2 14,4 4,8 *** 1,8
Educación formal 7,9 10,0 11,3 11,0 3,4 *** 1,0
Vender productos y/o servicios 5/ 3,2 3,7 4,6 4,7 1,4 1,0
Descargar antivirus / aplicativos / software 
(programas) 6/ - - 27,3 30,7 - -

1/ E-mail, chat, llamadas por skype, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.
2/ Sobre bienes y servicios, salud, organizaciones gubernamentales.
3/ Juegos de video, obtener películas, música, videos, escuchar radio, leer periódico, etc.
4/ Interactuar con organizaciones estatales/autoridades públicas.
5/ Mercado libre, OLX, Facebook, etc.
6/ A partir del año 2019 se incorpora la variable Descarga de antivirus/aplicativos/software (programas).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Cuadro Nº 8.5
Perú: Población de 6 y más años de edad por sexo que utiliza teléfono celular propio, según 
grupos de edad
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2018 y 2019
(Porcentaje)

Grupos de edad
Oct-Nov-Dic 2018 Oct-Nov-Dic 2019 P/ Variación (puntos 

porcentuales)
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Total
6 a 14 años 14,9 14,7 15,3 16,0 0,4 1,3
15 a 29 años 82,9 86,3 84,1 88,4 1,2 2,1 **
30 a 59 más 85,5 90,1 86,2 91,0 0,7 0,9
60 y más 55,6 68,7 60,3 68,8 4,7 *** 0,1
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Gráfico Nº 8.1
Perú: Población joven de 15 a 29 años de edad que usa Internet por sexo y tipo de actividad que realiza
Trimestre: Octubre-Noviembre-Diciembre 2019
(Porcentaje)

P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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