
Principales Resultados

Lima, Mayo del 2000

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ENCUESTA NACIONAL
DE HOGARES
IV TRIMESTRE, 1999

Dirección Técnica de Demografía
y Estudios Sociales

Ø Acceso a los Servicios Básicos
Ø Cobertura y Logro Educativo
Ø Acceso a Servicios de Salud
Ø Acceso a Programas Sociales



Preparado : Por la Dirección Técnica de Demografía y Estudios Sociales
Impreso  en  los Talleres de la Oficina de Impresiones de la
Oficina   Técnica   de  Difusión   Estadística   y   Tecnología
Informática del Instituto Nacional de Estadística e Informática

Diagramación : Centro de Edición del INEI
Edición :  350  Ejemplares
Domicilio : Av. Gral. Garzón Nº 658 Jesús María, Lima 11
Orden Nº : 435-OTDETI-INEI
Depósito Legal : Nº 1501132000-1684

DIRECCION Y SUPERVISION

Lic. Gloria Loza Martínez
Directora Técnica de Demografía y Estudios Sociales

Lic. Alberto Padilla Trejo
Director de la Encuesta Nacional de Hogares (Hasta abril del 2000)

RESPONSABLE DEL ESTUDIO

Soc. Cirila Gutiérrez Espino
Directora de Estudios Sociales de la DTDES

SOPORTE INFORMATICO

Sra. Nancy Hidalgo Calle
Directora de  Métodos de la DNCE

Sr. Mario Otto Arieta Rios
Programador

CREDITOS



El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), continuando con su política de
difusión de información estadística confiable y oportuna, pone a disposición del público en
general, el documento titulado "Encuesta Nacional de Hogares IV Trimestre, 1999",
el mismo que contiene los principales resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida efectuada en el IV trimestre de 1999 (ENAHO-IV 1999).

La Encuesta Nacional de Hogares  de 1999, se realizó en el marco del  Programa de
Mejoramiento de Encuestas y de la Medición de las Condiciones de Vida (Programa MECOVI)
patrocinado por el Banco Interamericano  de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).

El documento ha sido estructurado en siete capítulos. El primero, muestra el
comportamiento de la población con necesidades básicas insatisfechas. Se enfatiza la incidencia
de las carencias de las necesidades básicas, por grupos de edad y su distribución según los
diferentes ámbitos geográficos. En el segundo capítulo, se presenta el acceso  de los hogares
a los principales servicios básicos, así como las características de la infraestructura de las
viviendas.

En el tercer capítulo, se aborda las caracteristicas de los hogares: tipo, tamaño y
jefatura de hogar. Los aspectos concernientes a la cobertura y logro educativo,  están
comprendidos en el cuarto capítulo. El quinto, muestra el acceso de la población enferma o
accidentada a los servicios de salud, con enfásis en el acceso por tipo de establecimiento y
personal de salud que brinda atención.

La información sobre las características de la población económicamente activa y su
composición por sexo, las tendencias de la tasa de participación, entre otras de importancia
en el tema, se presentan en el sexto capítulo.

En el último capítulo, se ha incorporado estadísticas  de la cobertura de los principales
programas sociales que se ejecutan en el país: programas alimentarios, de educación y salud.

El INEI expresa su reconocimiento a todos los hogares que brindaron su valiosa información,
al BID, BM y  CEPAL y a las instituciones y personas que hicieron posible el desarrollo de la
encuesta, y a quienes participaron en su ejecución.

Lima, Mayo del 2000

Econ. Félix Murillo Alfaro
Jefe

Instituto Nacional de Estadística
e Informática

PRESENTACION
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RESUMEN Ejecutivo

El Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), ejecutó la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Condiciones de
Vida y Pobreza entre noviembre y diciembre
de 1999, a una muestra de 4107 hogares,
seleccionados aleatoriamente en todo el
territorio nacional. Los principales resultados
obtenidos son los siguientes:

POBLACION CON NECESIDADES
BASICAS INSATISFECHAS

1. Entre 1995 y 1999, la proporción de
población con necesidades básicas
insatisfechas (NBI); es decir, aquella
población que no alcanza el nivel
mínimo de satisfacción de las
necesidades definidas culturalmente
como básicas, mostró una tendencia
decreciente, al pasar de  48,8% a
39,6%.

2. En el mismo período, la proporción de
población con dos o más necesidades
básicas insatisfechas se redujo en 5,3
puntos porcentuales al pasar de 19,7%
a 14,4%.

3. Los indicadores de NBI utilizados son los
siguientes: características físicas
inadecuadas de la vivienda,
hacinamiento,  no acceso a servicios
higiénicos, inasistencia escolar de los
niños y alta dependencia económica.
Estos indicadores  mostraron un
continuó mejoramiento. Así, la
población que reside en viviendas sin
servicio higiénico disminuyó en 8,4
puntos porcentuales, los que residen en
viviendas con características físicas
inadecuadas en 4,3 puntos
porcentuales,  la población en hogares

con alta dependencia económica en 2,1
puntos porcentuales y la población que
reside en hogares en hacinamiento en
2 puntos porcentuales.

4. Mayor proporción de población con al
menos una necesidad básica
insatisfecha se encontró en el área rural
del país, donde 7 de cada 10 personas
tenían al menos una necesidad básica
insatisfecha, mientras en el área urbana
fue  2 de cada 10.

5. Del total de población con al menos una
NBI,  el 60,7% se encontraba en el área
rural del país y el restante 39,3% en el
área urbana. Es decir, de los 10 millones
de  personas con NBI,  6 millones
pertenecían al área rural y 4 millones al
área urbana.

6. Existe mayor proporción de población
de niños y adolescentes con necesidades
básicas insatisfechas. Así, el 49,4%, el
52,9% y el 47,5% de la población
comprendida en el grupo de edades de
0 a 4 años, de 5 a 9  y de 10 a 14 años
presentron al menos una NBI.

ACCESO A SERVICIOS BASICOS  E
INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

Acceso a agua potable dentro de la
vivienda

7. En los últimos años de la década de los
noventa, los logros respecto al acceso
de los hogares al agua potable por red
de tuberia dentro de la vivienda
mostraron avances significativos.  Así,
entre 1997 y 1999, los hogares que
accedieron al servicio de agua potable
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por red de tuberia dentro de la vivienda
se  incrementó en 5,4 puntos
porcentuales  al pasar de 54,8% a
60,2%.

8. Entre 1997 y 1999, los hogares con al
menos una necesidad básica
insatisfecha que accedieron al agua
potable por red de tubería dentro de la
vivienda se incrementó 6,9 puntos
porcentuales, al pasar de 24,1% a
31,0%.

9. Si bien son significativos los progresos
en materia de agua potable en las áreas
urbanas, en el caso del área rural  se
requiere todavía realizar mayores
esfuerzos dado que sólo el 26,3% de
los hogares cuenta con dicho servicio.

Acceso a  eliminación de excretas
por red pública

10. Según resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, en  48,0% de los
hogares tenían sistema de eliminación
de excretas por red pública dentro de la
vivienda, respecto al año 1997,  la
proporción de hogares con este tipo de
servicio se ha incrementado  2,4 puntos
porcentuales.

11. El 68,6% de los hogares con
necesidades básicas satisfechas tenían
como sistema de eliminación de
excretas red pública dentro de la
vivienda, mientras que  sólo el 11,7%
de los hogares con necesidades básicas
insatisfechas contaban con este tipo de
servicio.

12. Los hogares urbanos accedieron en
mayor medida a este tipo de servicio.
Así, el 68,8% de los hogares del área
urbana tenían este tipo de eliminación
de excretas, mientras que sólo el 3,5%
de los hogares del  área rural contaban
con este tipo de servicio.

13. El 19,9% de los hogares no tenían
servicios higiénicos de ningún tipo. Este
conjunto de hogares que no tenían
servicios sanitarios en la vivienda
constituye una categoría de extrema
privación.

14. El déficit más crítico se presentó  en los
sectores más pobres. Así, el 76,5% de
los hogares con dos o más NBI no
contaban con este servicio en ninguna
de sus formas. También el área rural y
la región de la sierra es donde en mayor
proporción los hogares carecían  de
este servicio.

Acceso al alumbrado eléctrico

15. En 1999, el 74,0% de los hogares
peruanos  accedieron al sistema de
alumbrado por red pública, respecto al
año 1997 se ha incrementado en 6,3
puntos porcentuales .

16. Los hogares con necesidades básicas
satisfechas son los que más accedieron
a  este servicio. Sin embargo, entre los
años 1997 y 1999,  la cobertura de
este servicio se ha incrementado más en
los hogares con al menos una necesidad
básica insatisfecha, que aumentó en 7,6
puntos porcentuales, al pasar de 41,3%
a 59,0%.

17. La gran mayoría de hogares del área
urbana (94,9%) accedieron al servicio
de alumbrado por red pública, mientras
que en el área rural los hogares que se
beneficiaron de este servicio alcanzó al
29,0%. Sin embargo, el incremento de
hogares que accedieron a este servicio
entre 1997 y 1999 fue mayor en los
hogares del  área rural los hogares que
en el área urbana.
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Tenencia de las viviendas

18. En el Perú predomina la propiedad
privada de la vivienda, así el 78,4% de
los hogares residían en viviendas propias,
respecto al año 1997 se ha
incrementado en 4,8 puntos
porcentuales. Las viviendas propias
predominaron  en los hogares con dos
o más necesidades básicas insatisfechas
donde el 86,0% tiene vivienda propia,
mientras que el 77,5% de los hogares
que tienen necesidades básicas
satisfechas eran propietarios.  En
consecuencia,  en el país la propiedad
de la vivienda no es un elemento
discriminador entre los distintos sectores
sociales, por que  la mera propiedad de
la vivienda no es un indicador de
bienestar.

Densidad de ocupación

19 Entre 1997 y 1999, la proporción de
hogares en condición de hacinamiento
se redujo en 3,2 puntos porcentuales,
al pasar de 17,3% a 14,1%.

20 Cuanto más intensa fue la incidencia de
la pobreza fue  mayor el nivel de
hacinamiento de los hogares. Así, el
72,2% de los hogares con dos o más
necesidades básicas insatisfechas se
encontraban hacinados y los que tienen
un necesidad básica insatisfecha fue  el
39,1%.

Material predominante en las
paredes exteriores

21. El 48,0% de los hogares  se
encontraban en viviendas con pared de
ladrillo. Este tipo de pared fue más
común en las viviendas de los hogares
con necesidades básicas satisfechas
(60,7%), mientras  en los hogares con
dos o mán NBI  fue mínima (3,4% ).

22. Las viviendas con pared de ladrillo
predominó en el área urbana del país,
donde en el  61,0%  de las viviendas
predominó este tipo de material,
mientras en el  área rural fue sólo en el
5,2%. Asimismo, en las viviendas de
Lima Metropolitana y de las ciudades
capitales de departamento predominó
este material.

23. Otro material que predominó en las
paredes exteriores de las viviendas fue
el adobe o tapia. En el país 4 de cada
10 viviendas tenían paredes de este
material. En el área rural del país y en la
sierra el 70,7% y el 72,3% de las
paredes exteriores de la viviendas tenía
este material.

Material predominante en el piso de
las viviendas

24. Según resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, el 13,8% de los
hogares  tenían como material
predominante del piso, al parquet o
madera pulida, láminas asfálticas o
vinílicos, losetas, terrazos o similares.

25. En el  21,2% de los hogares que tenían
cubierta sus necesidades básicas
predominó este  tipo de piso, mientras
los hogares  que presentaron
necesidades básicas insatisfechas sólo
el 1,1%  contaba con  este tipo de piso.

COBERTURA Y LOGRO EDUCATIVO

Acceso a la educación

26. En los últimos años de la década de los
90, Caracterizó al país una sostenida
expansión del sistema educativo formal,
que se reflejó  en la marcada reducción
de la población carente de algún año
de instrucción. Los progresos
cuantitativos más importantes se
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realizaron a nivel de educación primaria,
que a finales de la década de los noventa
cubría a más del 90% de los niños del
grupo de edad de 6 a 11 años.

27. Indicador importante de la eficiencia
educativa es la asistencia escolar. Su
evolución en las últimas décadas ha sido
marcadamente positiva, expresando el
esfuerzo de las familias por mantener a
los hijos dentro del sistema educativo.

28. La cobertura de educación inicial o
preescolar, primer nivel de la educación
formal aumentó de manera sostenible.
La proporción de  niños de 3 a 5 años
matriculados en este nivel  alcanzó a
más del 50% en 1999, mostrando un
incremento de 21,5% respecto al año
1997.

27. El 61,2% de los niños del estrato social
no pobre asistieron a educación inicial,
en el caso de los pobres es el 50,8%,
mostrando un incremento de 30,6%  en
el período 1997-1999.

28. En este nivel  de educación la asistencia
tanto de hombres como de mujeres no
presenta diferencias, habiéndose
logrado paridad entre los sexos, al
haberse obtenido una tasa de asistencia
de 55,4% para los niños y de 56,4%
para las niñas. Esto pone de manifiesto
que  la "condición de niña", no constituye
una barrera para el acceso de la
población femenina a la educación.

29. Asimismo, se observó que el acceso es
diferenciado por área de residencia. Así,
los niños del área urbana (60,3%), de
Lima Metropolitana (65,4%) accedieron
en mayor medida a este nivel de
educación.

30. La educación primaria fue el nivel que
más se expandió en el país, llegando a
cubrir al 96,6% de la población de 6 a

11 años en el año 1999, respecto al
año 1993 se ha incrementado en
10,7%. La mayor cobertura de la
educación primaria ha ido acompañada
por un aumento ostensible de la
educación preescolar.

31. Tanto en el área urbana como en la rural
la asistencia a educación primaria fue
alta, en el área urbana llegó a alcanzar
al 98,5% de la población y en el área
rural al 94,0%.

32. En todos los ámbitos geográficos
estudiados, existió una alta tasa de
asistencia escolar a educación primaria.
Sin embargo, todavía quedan algunos
rezagos, en efecto, se constató  la
existencia de población en edad escolar
en situación de pobreza extrema (con
dos o más NBI)  que no asistió a la
escuela (11,1%), ya sea por aislamiento
geográfico de zonas de díficil acceso,
por prevalencia de bajos niveles de vida
y pobreza extrema o por ambos tipos
de factores.

Logro educativo

33. El  mayor acceso de la población al
sistema educativo se expresa a la larga
en los años promedio de estudio que
logra alcanzar la población de 15 y más
años. Este indicador en el país, mostró
avances significativos. Así, según
resultados de la ENAHO - IV trimestre
de 1999, la población de 15 y más años
ha logrado alcanzar como promedio
8,3 años de estudio, mientras en 1993,
este indicador era de 7,7 años como
promedio.

34. La población con necesidades básicas
satisfechas logró alcanzar alrededor de
10 años de estudio, siendo casi el doble
de los años de estudio logrado por la
población con dos o más necesidades
básicas insatisfechas.
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35. La población de 20 a 29 años es la que
logró el promedio de años de estudio
más alto (10,3), seguido por el grupo
de 30 a 39 y por los de 15 a 19 años.
Estos resultados evidencian el mayor
acceso de la población joven al proceso
expansivo de la educación.

36. La población del área urbana es la que
logró el  promedio de años de estudio
más alto (9,7 años) que la población
del área rural (5,3). La población de
Lima Metropolitana  es la que obtuvo
los mejores indicadores, seguido por las
ciudades capitales de departamento.

37. Como resultado del esfuerzo realizado
en las últimas dos décadas, el nivel
educativo de los peruanos ha mejorado.
En 1999, el 61,3% de la población de
15 y más años de edad tenía  algún año
de educación secundaria o más,
habiéndose incrementado en 5,4 puntos
porcentuales respecto al año 1993.

ACCESO   A  LOS SERVICIOS DE
SALUD

Población que requiere atención

38. Según resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO)-IV
trimestre de 1999, en los tres meses
previos a la ejecución de la encuesta,
más de  la cuarta parte de la población
del país, habría padecido de alguna
enfermedad o accidente.

39. Al analizar la información recopilada
por condición de satisfacción de
necesidades básicas, se observó que
mientras más carencias presentó el
entrevistado fue  menor la incidencia de
enfermedad o accidente.

40. Si se considera que la relación debería
ser a la inversa de la presentada, es decir,
a más pobreza mayor incidencia de

enfermedad o accidente, la explicación
podría ubicarse en el ámbito de las
apreciaciones personales de cuando se
está enfermo o no. Es posible que la
apreciación personal de enfermedad o
accidente esté relacionada a varios
factores entre los que se encontrarían
el nivel de información (acceso a medios
de comunicación) y conocimientos (nivel
de educación adquirido).

41. Así, posiblemente en los estratos con
necesidades básicas satisfechas es más
factible que estos hayan  detectado con
mayor facilidad las enfermedades. Otro
factor que estaría influyendo en la
referencia sobre la presentación de
enfermedad o accidente, es el acceso a
la atención en salud. Los sectores que
tenían  satisfecha sus necesidades
básicas es probable que hayan
accedido a un servicio de salud, lo cual
los conllevó a la certificación de la
enfermedad que  padecieron.

42. Las enfermedades o accidentes
incidieron en mayor medida en las
mujeres que en los hombres. De cada
100 entrevistados hombres se
enfermaron  26, mientras de cada 100
mujeres 31 manifestaron haber
padecido alguna enfermedad o
accidente, es decir , las mujeres se
enferman en un 19,2% más que los
hombres.

Acceso a servicios de salud

43. Del total de población entrevistada que
reportó haber estado enferma o
accidentada, el 83,7%  consultó en un
establecimiento de salud, sea público,
privado o un establecimiento del sector
no especializado (botica, casa de
curandero, etc). Mientras que el 7,9 %
de la población afectada  no realizó
consulta y el  8,4% se autorecetó o repitió
la receta anterior.
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44. Por condición de satisfacción de
necesidades básicas, se encontró un
acceso diferenciado. Así, mientras el
87,0% de las personas que tenían
cubiertas sus necesidades básicas
consultaron, este indicador descendió al
71,3% en los sectores que presentan dos
o más necesidades básicas insatisfecha.
Es decir, se presenta una relación
inversamente proporcional entre niveles
de pobreza y acceso a los servicios de
salud.

45. Se observó un elevado acceso de los
niños y  jóvenes a los servicios de salud.
Así, el 88,7% de los niños menores de
cinco años que estuvieron enfermos o
accidentados, el 87,9% de 5 a 11 años
y el 87,9% del grupo de edad de 12 a
16 años recibieron atención en salud.

46. Del total de población que consultó, el
54,9% se llevó a cabo en
establecimientos del sector público, ya
sea en hospital, puesto o centro de salud,
URO comunal del Ministerio de Salud o
en algún establecimiento de salud de las
Fuerzas Armadas y Policia Nacional.

47. El 22,9% de la demanda de atención
fue cubierta por ESSALUD, en sus
hospitales, policlínicos y postas de salud.
El 16,5% de las consultas se llevaron a
cabo en consultorios médicos
particulares o en clínicas. En boticas,
farmacias o en casa del curandero, se
llevaron a cabo el 13,1% de las
consultas del país.

48. Por condición de satisfacción de
necesidades básicas  el acceso a los
servicios de salud es diferenciado. Los
más pobres (con dos o más NBI) en su
mayoría consultan en establecimientos
del sector público (73,6%), mientras que
la población enferma con necesidades

básicas satisfechas acudió en menor
proporción a estos establecimientos a
consultar (46,7%).

49. ESSALUD, cubrió  la demanda en
atención del 28,8% de la población con
necesidades básicas satisfechas.

50. Asimismo, los establecimientos privados
lucrativos (clínicas y consultorios
particulares) atendieron en mayor
medida, también a los no pobres, siendo
el 19,4% de la población enferma o
accidentada de este estrato social la que
consultó en este tipo de establecimientos.

Personal que atendió la consulta

51. El 82,8% de la población que consultó
lo hizo con un médico, el 8,9% con
enfermera y el 7,4%  con otros
profesionales (obstetriz, dentista o
farmacéutico). En cambio, la población
que consultó con promotor o sanitario
fue sólo el 1,4%, con curandero o
huesero el 2,5% y con amigos el 0,3%.

52. Al analizarse por estrato socio-
económico, se observó que la población
que tenía satisfecha sus necesidades
básicas es la que consultó más con
profesional de la salud, especialmente
médico. Así, mientras que el 88,6% de
la población de este estrato social
consultó con este profesional, los que
tenían dos o más necesidades básicas
insatisfechas lo hizo el 60,8%.

53. El 8,9% de las consultas del país fue
atendida por la enfermera. Este
profesional cubrió la demanda del
21,5% de la población con dos o más
necesidades básicas insatisfechas y del
25,4%  de la población enferma del
área rural.
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Población en edad de trabajar

54. El 65,1% de la población total del país,
tenía  edad para desempeñar una
actividad económica, es decir, estaban
comprendidas en el tramo de edad de
14 y más años, en cifras absolutas
equivalió a 17 millones 700 mil
habitantes. Es de resaltar, si bien la
mayoría de población del país tenía
edad para desempeñar una actividad
económica, no todos se encontraban
participando en la población
económicamente activa, una
proporción muy importante eran
estudiante, son amas de casa, etc.

55. El 64,5% de los  hombres y el 65,7% de
las  mujeres tenían edad para integrar
la  fuerza del trabajo del país. Esta alta
proporción de población en edad de
trabajar, generó requerimientos de
algunos servicios sociales, en especial
presión  por puestos de trabajo.

Tasa de actividad económica

56. Del total de población en edad de
trabajar, el 68,0% participó en  la fuerza
laboral o población económicamente
activa y el 32,0%  en la población
inactiva.

57. Se observó una mayor participación en
la actividad económica de la población
con necesidades básicas insatisfechas.
Así, de cada 100 personas con
necesidades básicas insatisfechas 73
participaron en el mercado laboral,
mientras que la población con
necesidades básicas satisfechas fue de
66 de cada 100.

58. Tres variables sociodemográficas
incidieron  directamente sobre la
participación de la población en el
mercado de trabajo: edad, sexo y área
de residencia.

59. La población que pertenece a las edades
centrales es la que participó más en la
actividad económica. Así, el 81,5% del
grupo de 25 a 44 años, 80,4% de  45
a 54 años y el 72,1% en el grupo de 55
a 64 años se encontraron participando
en la actividad económica. En cambio,
la población joven (14 a 24 ) y en
edades avanzadas (65 y más) participó
en menor medida.

60. En general el distingo es marcado en
términos de una mayor participación en
la PEA de los hombres. Así, el 78,7% de
la población masculina en edad de
trabajar se integró a la  actividad
económica, mientras que las mujeres en
edad de trabajar   el 57,8%  de ellas se
encontraban  en la fuerza de trabajo.

61. El 76,0% de la  población en edad de
trabajar del área rural participa en la
población económicamente activa, en
el área urbana esta proporción
descendió al  64,3%. Sin embargo, a
largo plazo se estima que el aumento
de la participación  de la población en
edad de trabajar en la PEA del área
urbana será mayor, debido a la creciente
participación de las mujeres.

62. Uno de los fenómenos más interesantes
del crecimiento de la fuerza de trabajo
en las últimas décadas fue su
composición interna, resultado de este
cambio fue el incremento de la fuerza
de trabajo femenino,  el cual para el
conjunto del país representó el 43,6%
de la PEA total, es decir, de cada 100
personas de la PEA 44 fueron mujeres.
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ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES

63. De acuerdo  a  los resultados  de la
ENAHO-IV trimestre de 1999,  el 59,3%
de los hogares peruanos se habrían
beneficiado de al menos  un programa
social. En cifras absolutas equivale a 3
millones 226 mil  hogares, respecto al
año 1998,  se ha incrementado en 3,5
puntos porcentuales al pasar de 55,8%
a 59,3%.

64. Del total hogares con al menos un
miembro que accedió a algún
programa social, el 18,0% se benefició
de un sólo programa, el 15,0% de dos,
el 11,3% de  tres y el  15,0% de cuatro
y más programas sociales.

65. Los hogares que accedieron a
programas sociales, el 42,8% fue a
programas que se ejecutaron en el
sector educación (desayuno escolar,
seguro escolar, textos y uniformes
escolares, programas de alfabetización,
etc.), el 31,8% a programas
alimentarios (vaso de leche, comedor

popular, papilla para menores, canasta
alimentaria, etc.) y el 26,1% a
programas de salud (crontol y
crecimiento del niño, planificación
familiar, programas de vacunas, etc.)

66. Según resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, la política social del
país, benefició en mayor medida a los
sectores más necesitados.  Así, 86 de
cada 100 hogares con dos o más
necesidades básicas insatisfechas
accedieron al menos a un programa
social, en cambio, los hogares con
necesidades básicas satisfechas  fue  50
de cada 100.

67. Uno de los programas sociales que  más
benefició a la población necesitada fue
la asistencia alimentaria. Este programa
que trata de resolver los problemas
nutricionales de la población más
vulnerable, abarcó al 31,8% de los
hogares del país. Dentro de este
programa el que más destacó fue el
programa de vaso de leche (27,1%),
seguido de comedor popular (8,3%).
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INDICADOR 1997 1998 1999 (P)

POBLACION EN SITUACION DE POBREZA

     Con al menos una NBI (%) 46,0 42,1 39,6

                 . Con una  NBI 26,6 27,0 25,2

                 .  Con dos o más  NBI 19,4 15,1 14,4

     Con  NBS (%) 54,0 57,9 60,4

ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA

      HOG. EN VIV. CON AGUA POR RED PUBLICA (%) 54,8 58,8 60,2

     Con al menos una NBI (%) 24,1 29,0 31,0

                 . Con una  NBI 28,2 34,1 37,7

                 .  Con dos o más  NBI 16,3 17,7 16,2

     Con  NBS (%) 77,3 77,7 76,7

      HOG. EN VIV. CON  DESAGUE POR RED PUBLICA (%) 45,6 48,4 48,0

     Con al menos una NBI (%) 11,8 11,7 11,7

                 . Con una  NBI 16,7 15,6 16,0

                 .  Con dos o más  NBI 2,5 3,1 2,0

     Con  NBS (%) 70,3 71,6 68,6

      HOG. EN VIV. CON ALUMBRADO ELECTRICO (%) 67,7 68,5 74,0

     Con al menos una NBI (%) 41,3 41,7 49,0

                 . Con una  NBI 48,2 47,9 57,6

                 .  Con dos o más  NBI 28,3 28,0 29,6

     Con  NBS (%) 87,0 85,5 88,1

INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA

      HOG. EN VIV. CON PARED DE LADRILLO O CEMENTO (%) 41,5 42,8 42,8

     Con al menos una NBI (%) 13,5 12,3 11,6

                 . Con una  NBI 17,8 16,3 15,3

                 .  Con dos o más  NBI 5,6 3,3 3,4

     Con  NBS (%) 62,4 62,5 60,7

      HOG. EN VIVIENDAS  PROPIAS (%) 73,6 75,9 78,4

     Con al menos una NBI (%) 77,6 79,8 79,9

                 . Con una  NBI 74,9 78,7 77,1

                 .  Con dos o más  NBI 82,6 82,2 86,0

     Con  NBS (%) 70,7 73,5 77,5

INDICADORES DEL HOGAR

     PROMEDIO DE MIEMBROS POR HOGAR 4,7 4,7 4,7

     Con al menos una NBI (%) 5,1 5,1 5,2

                 . Con una  NBI 4,6 4,7 4,8

                 .  Con dos o más  NBI 6,0 5,9 6,1

     Con  NBS (%) 4,4 4,4 4,5

PERU: PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONDICIONES DE VIDA, 1997-99

Continúa...



INDICADOR 1997 1998 1999 (P)

     HOGARES NUCLEARES (%) 60,0 61,1 61,5
     Con al menos una NBI (%) 64,5 65,2 66,7

                 . Con una  NBI 62,6 64,0 65,3

                 .  Con dos o más  NBI 68,1 68,1 69,9

     Con  NBS (%) 56,7 58,5 58,6

ACCESO A LA EDUCACION

      TASA DE ASISTENCIA A EDUCACION INICIAL (%) 46,0 51,6 55,9
     Con al menos una NBI (%) 38,9 43,5 50,8

                 . Con una  NBI 44,1 44,1 56,9

                 .  Con dos o más  NBI 33,1 42,6 51,9

     Con  NBS (%) 54,9 60,7 61,2

      TASA DE ASISTENCIA A EDUCACION PRIMARIA (%) - 95,6 96,6
     Con al menos una NBI (%) - 92,0 93,3

                 . Con una  NBI - 96,2 96,6

                 .  Con dos o más  NBI - 86,4 88,9

     Con  NBS (%) - 100,0 100,0

      TASA DE ASISTENCIA A EDUCACION SECUNDARIA (%) - 86,2 86,3
     Con al menos una NBI (%) - 80,3 77,7

                 . Con una  NBI - 84,2 83,1

                 .  Con dos o más  NBI - 73,6 69,2

     Con  NBS (%) - 92,4 93,7

LOGRO EDUCATIVO

      POBLACION CON EDUCACION SECUNDARIA O MAS (%) 60,0 61,5 61,3
     Con al menos una NBI (%) 38,9 40,0 39,9

                 . Con una  NBI 43,2 44,3 44,8

                 .  Con dos o más  NBI 31,3 30,7 30,0

     Con  NBS (%) 73,8 73,9 72,3

      AÑOS PROEMDIO DE ESTUDIO ALCANZADO (AÑO) 8,2 8,4 8,3
     Con al menos una NBI (%) 6,0 6,1 6,1

                 . Con una  NBI 6,4 6,4 6,5

                 .  Con dos o más  NBI 5,3 5,2 5,2

     Con  NBS (%) 9,7 9,7 9,5
     

ACCESO A LA ATENCION EN SALUD

      POBLACION  ENFERMA QUE CONSULTO (%) 84,1 84,2 83,2
     Con al menos una NBI (%) 78,0 79,2 77,7

                 . Con una  NBI 79,4 80,0 80,9

                 .  Con dos o más  NBI 75,7 77,8 71,3

     Con  NBS (%) 89,0 87,2 87,0

      POBL. CONSULTO EN ESTABLEC. DEL SECTOR PUBLICO (%) 50,9 55,2 54,9
     Con al menos una NBI (%) 64,8 70,2 72,1

                 . Con una  NBI 61,4 69,4 71,4

                 .  Con dos o más  NBI 70,3 71,7 73,6
     Con  NBS (%) 41,2 46,4 46,7

PERU: PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONDICIONES DE VIDA, 1997-99

Continúa...



INDICADOR 1997 1998 1999 (P)

      POBL. QUE CONSULTO CON PROFESIONAL DE LA SALUD (%) - 93,0 95,4

     Con al menos una NBI (%) - 88,0 91,7

                 . Con una  NBI - 90,0 93,2

                 .  Con dos o más  NBI - 84,4 88,3

     Con  NBS (%) - 95,9 98,1

CARACTERISTICAS DE LA  PEA

     TASA DE ACTIVIDAD (%) 67,2 67,5 68,0

     Con al menos una NBI (%) 70,1 71,0 72,6

                 . Con una  NBI 71,1 71,3 73,0

                 .  Con dos o más  NBI 68,3 70,2 71,9

     Con  NBS (%) 65,2 65,5 65,6

      TASA DE OCUPACION (%) 94,6 94,4 94,8

     Con al menos una NBI (%) 96,7 96,4 96,7

                 . Con una  NBI 96,4 96,2 96,5

                 .  Con dos o más  NBI 97,4 96,7 97,0

     Con  NBS (%) 93,0 93,1 93,8

ACCESO  DE LOS HOGARES A PROGRAMAS SOCIALES

      HOG. QUE ACCEDEN AL MENOS A UN PROGRAMA SOCIAL(%) - 55,8 59,3

     Con al menos una NBI (%) - 73,1 75,4

                 . Con una  NBI - 69,5 70,7

                 .  Con dos o más  NBI - 81,3 85,7

     Con  NBS (%) - 44,9 50,4

      HOG.QUE ACCEDEN A  PROGRAMA ALIMENTARIO(%) 28,0 31,8

     Con al menos una NBI (%) - 42,6 47,5

                 . Con una  NBI - 38,7 43,8

                 .  Con dos o más  NBI - 51,4 55,8

     Con  NBS (%) - 18,8 23,1

      HOG. QUE ACCEDEN  A  PROGRAMA DE EDUCACION(%) 38,1 42,6

     Con al menos una NBI (%) - 53,7 59,5

                 . Con una  NBI - 50,1 55,2

                 .  Con dos o más  NBI - 61,7 69,1

     Con  NBS (%) - 28,2 33,2

FUENTE: INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre   de 1997, 1998 y 1999.

PERU: PRINCIPALES INDICADORES SOBRE CONDICIONES DE VIDA, 1997-99

Conclusión...
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CAPITULO   I

POBLACION SEGÚN
SATISFACCION DE
NECESIDADES
BASICAS
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CAPITULO I

POBLACION SEGÚN SATISFACCION DE
NECESIDADES BASICAS

1.1 DINAMICA DE LA POBLACION

Los diversos e importantes cambios
demográficos que viene experimentando el
país en las últimas cuatro décadas, ha traido
diversas consecuencias  en los ámbitos
económico y social, especialmente en
aquellos que se consideran relevantes dentro
de las nuevas propuestas de desarrollo y
hacia los cuales se orientan las principales
preocupaciones en el esfuerzo por elevar la
calidad de los recursos humanos y mejorar
las condiciones de vida  de la población:
educación, salud, empleo, sistema de
pensiones y medio ambiente.

El estudio de estas relaciones está muy
estrechamente ligado a la transición
demográfica que se inició en el país  cinco
décadas atrás  como resultado del descenso
de la mortalidad y de la fecundidad,
acompañado por el crecimiento urbano.
Estos cambios demográficos  provocaron la
disminución de la tasa de crecimiento de la
población la que, tras alcanzar un valor de
alrededor de 3% anual en los año 70 llegó a
aproximadamente 1,7% en 1999 aunque
con diferencias importantes entre  áreas de
residencia y regiones naturales.

PERU:  ESTRUCTURA  DE LA POBLACION POR 
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PERU:  ESTRUCTURA  DE LA POBLACION 

POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO: 1999
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El descenso de la mortalidad y la
fecundidad, especialmente de esta última, ha
ido produciendo variaciones no sólo en el
crecimiento total de la población sino también
en el de los diferentes grupos de edades, con
el consecuente cambio del perfil demográfico
del país e importantes consecuencias sociales
y económicas. El cambio de la estructura por

edades da lugar a un proceso gradual de
envejecimiento de la población, es decir, el
aumento de la proporción de personas en
edades adultas y avanzadas, dado que afecta
directamente la base de la pirámide de
edades, al disminuir el ritmo de crecimiento
de los nacimientos anuales y también su
magnitud absoluta.
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Las consecuencias generales de este
proceso son la disminución relativa de la
población infantil y en edad escolar, y el
consiguiente incremento de la población en
edades activas y avanzadas, a lo cual
contribuye también el aumento de la
esperanza de vida que está alrededor de los
70 años. Con el tiempo - y un mayor
descenso de la fecundidad  - esto podrá llevar
a una disminución en números absolutos de
la población joven, un cierto envejecimiento
de la población económicamente activa, y
también un incremento de los "más viejos" (80
años y más) dentro de la población de la
tercera edad.

Entre 1970 y 1999,  el porcentaje de
población menor de 15 años  disminuyó en
9,5 puntos porcentuales, al pasar  de 43,9%
a 34,4%, mientras que la población de 60 y
más años aumentó en 1,4 puntos
porcentuales al pasar de representar al 5,6%
a 7,0%. En el mismo período, los cambios
más significativos los experimentó la
población en edades activas, pasando de
50,5% a 58,6%, significando un incremento
del 8,1 puntos porcentuales.

GRUPOS DE EDAD 1970 1999

TOTAL 100,0 100,0

0-4 17,1 11,7
 5-9 14,6 11,5

 10-14 12,2 11,2
 15-19 10,3 10,7
 20-24 8,4 9,9
 25-29 7,0 8,5
30-34 6,1 7,4
35-39 5,3 6,3
40-44 4,3 5,2
45-49 3,6 4,3
50-54 3,0 3,4
55-59 2,5 2,9
60-64 2,1 2,4
65-69 1,5 1,8
70-74 1,1 1,3
75-79 0,6 0,8

80 y más 0,3 0,7

FUENTE:  INEI.-Proyecciones de Población, 1995-2015. 

PERU: COMPOSICION  DE  LA  POBLACION, SEG ÚN 
GRUPOS DE EDAD, 1970 y 1999

(Distribución relativa)

Los cambios en la estructura de edades
de la población repercute en la identificación
de los requerimientos de las demandas por
servicios sociales. En especial el ritmo de

crecimiento de la población  de los estratos
sociales menos favorecidos, para así destinar
los  programas sociales  hacia  estos grupos
objetivos.
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1.2 ESTRUCTURA ETAREA DE LA POBLACIÓN SEGÚN SATISFACCION DE
NECESIDADES BASICAS

demográfica más elevadas y predominancia
de la población joven. Así, en 1999,  el
43,8% de la población con necesidades
básicas insatisfechas eran menores de 15
años, mientras  en el grupo de los no pobres,
los menores de 15 años representan el
28,4%.

Es decir, más que un estadio de
transición demográfica, en el país existen
sectores en diferentes estadios, que van desde
subpoblaciones con muy alta fecundidad y
mortalidad hasta otras que ya han
completado el proceso de transición.

El comportamiento demográfico
promedio del país, oculta diferencias
importantes, tanto entre áreas geográficas
como entre distintos sectores sociales de la
población.

Así, la población que presenta al menos
una necesidad básica insatisfecha (NBI)1/,
presenta un comportamiento de la
fecundidad y la mortalidad más alta que
aquellos grupos poblacionales que tienen sus
necesidades básicas satisfechas. Estas
características suelen reflejarse en rasgos
tales como la existencia de hogares más
numerosos, relaciones de dependencia
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PERU:  ESTRUCTURA  DE LA POBLACION CON 

NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS: 1999
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1.3 POBLACION CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS

de satisfacción de las necesidades definidas
culturalmente como básicas.  En el marco
de esta definición puede tenerse varios
indicadores para cada necesidad básica.

Se define como población  con
necesidades básicas insatisfechas a la
situación socioeconómica que caracteriza a
la población que no alcanza el nivel mínimo

1/ El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI),  es una de las formas de medición de la incidencia
de la pobreza.
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Descartando aquellas variables que no
contribuyen significativamente a la
identificación de los pobres y siguiendo  con
la experiencia  observada en los países de
América Latina, se seleccionaron cinco
indicadores  de carencias, resumidos en el
indicador sintético de NBI, del cual el INEI
viene observando su evolución desde la
explotación de los resultados censales. Los
indicadores seleccionados son los siguientes:

1). Población en hogares con viviendas  de
características físicas inadecuadas.

2). Población en hogares con viviendas
hacinadas.

3). Población en hogares con viviendas sin
servicio higiénico.

4). Población en hogares con niños que no
asisten a la escuela.

5). Población en hogares con alta
dependencia económica.

Evolución de la población con
necesidades básicas insatisfechas

Dentro de este marco y utilizando como
elemento referencial los resultados de la
Encuesta Nacional de Hogares sobre
Condiciones de Vida y Pobreza que se ejecuta
en el cuarto trimestre de cada año, en el
transcurso de los años de 1995 y 1999, el
país fue escenario del mejoramiento en las
condiciones de vida de la población. Así, entre
1995 y 1999, el porcentaje de población  en
condiciones de pobreza, según el método de
necesidades básicas insatisfechas (NBI)
disminuyó en 9,2 puntos porcentuales al
pasar de  48,8%  a 39,6%.

48,8 47,8 46,0 42,1
39,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1995 1996 1997 1998 1999(P)

PERU: POBLACION CON AL MENOS UNA NECESIDAD 
BASICA INSATISFECHA, 1 995-99

La mayor reducción se produjo en la
población con insatisfacción de dos o más
necesidades básicas que disminuyó en 5,3
puntos porcentuales  al pasar de 19,7% en
1995 a 14,4% en 1999.

Durante 1995-1999, los indicadores
que componen las necesidades básicas

insatisfechas, los cuales hacen referencia
principalmente a las características físicas
inadecuadas de la vivienda, al hacinamiento,
al no acceso a servicios higiénicos, a la alta
dependencia económica  o a la inasistencia
escolar de los niños, mostraron un contínuo
mejoramiento en las condiciones de vida de
los peruanos más pobres.
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El mayor descenso se produjo en la
población que reside en viviendas que no
tenían servicios higiénicos que se redujo en
8,4 puntos porcentuales, la población que

reside en viviendas con características físicas
inadecuadas se contrajo en 4,3 puntos
porcentuales,  entre los principales.

1.4 POBLACION CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR
AMBITOS GEOGRAFICOS

En 1999, la mayor incidencia de
población con al menos una necesidad
básica insatisfecha (NBI) se presentó en el
área rural del país, donde el 69,7% de su
población se encontraba en dicha situación,
mientras que en el área urbana  incidió en
alrededor de la cuarta parte (23,8%).

Al analizar por regiones naturales, se
observó que más del 50% de la población de
la sierra y de la selva presentaron al menos

una necesidad básica insatisfecha. En
cambio,  la costa (excluye a Lima
Metropolitana), es la que presentó la menor
proporción (29,1%) de población con
carencias de necesidades básicas.

En Lima Metropolitana y en las ciudades
capitales de departamento, la pobreza por
necesidades básicas insatisfechas afectó al
19,5% y 19,2%  de su población
respectivamente.

INDICADOR 1995 1996 1997 1998 1999(P)

Con al menos una NBI 48,8 47,8 46,0 42,1 39,6

  Con 1 NBI 29,1 28,8 26,6 27,0 25,2
  Con 2 a 5 NBI 19,7 18,9 19,4 15,1 14,4

  Pob. en hog. con caract. físicas inadecuadas 14,8 13,0 11,3 11,1 10,5

  Pob. en hogares con viviendas hacinadas 21,3 21,9 23,5 20,9 19,3

  Pob. en hogares sin servicio higiénico 30,7 28,7 27,6 23,8 22,3

  Pob. en hogares con niños que no asisten a la escuela 4,9 5,6 5,6 4,1 4,0

  Pob. en hogares con alta dependencia económica 3,6 2,9 4,1 2,0 1,5

FUENTE: INEI.-  Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1995-1999.

PERU:  POBLACION CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA,        
SEGÚN INDICADOR  1995-99
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A nivel de todos los ámbitos geográficos
analizados se observó que la población fue
afectada en mayor proporción por la carencia
de una necesidad  básica. Así, a nivel
nacional el  28,1% fue afectada por la
carencia de una necesidad básica y el 11,6%
por dos o más NBI.

En el  área rural, el  69,7% de la
población carece de alguna necesidad
básica, de los cuales de una NBI es el 43,2%

y el 26,4% de dos o más necesidades básicas.
En cambio, en el área urbana el 20,0%  de
la población fue afectada por una NBI y 3,7%
por dos o más NBI.

En la selva el 59,4% de la población
presentó al menos una necesidad básica
insatisfecha, de los cuales el 38,1% tenía
carencias  de una necesidad básica y el
21,3% de dos o más necesidades básicas.

CON AL 
MENOS UNA 

NBI

CON      
1 NBI

CON 2  O     
MAS NBI

TOTAL 100,0 39,6 28,1 11,6 60,4 16686

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 100,0 23,8 20,0 3,7 76,2 9982
Rural 100,0 69,7 43,2 26,4 30,3 6704

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 100,0 19,5 17,0 2,6 80,5 3139
Resto de la Costa 100,0 29,1 22,4 6,7 70,9 4504
Sierra 100,0 55,7 37,1 18,5 44,3 5484
Selva 100,0 59,4 38,1 21,3 40,6 3559

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 100,0 19,5 17,0 2,6 80,5 3139
Ciudades capitales de departamen 100,0 19,2 18,9 0,2 80,8 2290
Otras ciudades 100,0 33,0 25,1 7,9 67,0 4553
Rural 100,0 69,7 43,2 26,4 30,3 6704

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

PERU: POBLACION  POR CONDICION DE SATISFACCION DE  NECESIDADES BASICAS,         
SEGÚN AMBITOS GEOGRAFICOS , 1999

POBLACION CON AL MENOS UNA NBI

AMBITOS GEOGRAFICOS
POBLA-

CION       
CON  NBS

Nº DE 
CASOS
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1.5 DISTRIBUCION DE LA POBLACION CON NECESIDADES BASICAS
INSATISFECHAS

Al analizar la distribución de la
población con necesidades básicas
insatisfechas por regiones naturales, se
observó que alrededor del 50% se
encontraban en la sierra, el 19,8% en la
selva, el 16,8% en la costa (excluye a Lima
Metropolitana) y el 14,3% en Lima
Metropolitana.

1.6 POBLACION CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS POR
GRUPOS DE EDAD

de 0 a 4 años, el 52,9%  de 5 a 9 y el 47,5%
de 10 a 14 años presentaron al menos una
necesidad básica insatisfecha. Es decir, la
pobreza afectó más a los niños y a los
adolescentes.

Del total de la población con al menos
una necesidad básica insatisfecha (NBI), el
60,7% se encontraba en el área rural del país,
es decir, de los 10 millones 153 mil
habitantes que presentaron al menos una
necesidad básica insatisfecha 6 millones 168
mil  pertenecían al  área rural y  3 millones
986 mil al  área urbana.

Nº ABSOLUTOS CIFRAS RELATIVAS

TOTAL 10153226 100,0 7298

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 3985722 39,3 2619
Rural 6167504 60,7 4679

REGION NATURAL 10153226 100,0 7298
Lima Metropolitana 1446862 14,3 648
Resto de la Costa 1702449 16,8 1508
Sierra 4991269 49,2 3015
Selva 2012646 19,8 2127

NIVEL DE URBANIZACION 10153226 100,0 7298
Lima Metropolitana 1446862 14,3 648
Ciudades capitales de departamento 758170 7,5 480
Otras ciudades 1780690 17,5 1491
Rural 6167504 60,7 4679

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

Nº DE CASOS

PERU: DISTRIBUCION ESPACIAL  DE LA POBLACION CON NECESIDADES BASICAS 
INSATISFECHAS,  SEGÚN AMBITOS GEOGRAFICOS, 1999

AMBITOS GEOGRAFICOS
POBLACION CON NBI

La carencia de alguna de las
necesidades consideradas como básicas
incidieron  en mayor proporción en la
población más joven.  Así, el  49,4%  de la
población comprendida en el grupo de edad
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La mayor incidencia de la pobreza en la
población más joven trae consecuencias
graves como son: el trabajo infantil y la
fecundidad temprana. El trabajo infantil  -
como solución obligada de la estrategia de
sobrevivencia  de muchos hogares ante las
carencias - al sacrificar la educación, parece
contribuir a la reproducción de las situaciones
de los padres, esto es, la falta de una
calificación adecuada para competir por los
empleos bien remunerados. La fecundidad
temprana, asociada en grado importante a

la maternidad en soltería, sienta bases para
el futuro de los hijos, a través de las carencias
culturales y materiales del ambiente en que
han nacido.

En el grupo de edades de los adultos y
de los adultos mayores la pobreza por NBI
incidió en un poco más de la tercera parte
(con excepción de los grupos etáreos de 50
a 54, de 65 a 69, de 75 a 79  y de 85 y más
años que fue menor).

1997 1998 1999 (P)

TOTAL 45,8 42,1 39,6 -13,5

0 a 4 56,9 53,1 49,4 -13,3

5 a 9 58,1 54,1 52,9 -8,9

10 a 14 56,1 51,3 47,5 -15,2

15 a 19 44,2 41,1 38,8 -12,2

20 a 24 37,4 35,5 28,4 -24,3

25 a 29 40,8 36,2 34,5 -15,2

30 a 34 41,9 38,9 41,7 -0,6

35 a 39 41,1 37,6 39,9 -2,9

40 a 44 39,4 34,8 33,3 -15,6

45 a 49 36,8 33,4 31,2 -15,1

50 a 54 32,9 30,3 23,0 -30,1

55 a 59 38,9 35,4 31,2 -19,6

60 a 64 37,2 34,4 35,4 -4,9

65 a 69 34,1 29,9 25,9 -24,3

70 a 74 36,3 43,5 36,6 0,9

75 a 79 41,6 31,4 29,5 -29,0

80 a 84 33,9 31,4 39,2 15,6

85 y mas 32,7 28,0 21,9 -32,8

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998, 1999

% DE 
REDUCCION 

1997-99

PERU:  POBLACION CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS, SEG ÚN         
GRUPOS DE EDAD, 1997-99

(% respecto de cada grupo de edad )

GRUPOS DE EDAD
% DE POBLACION CON NBI
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CAPÍTULO   II

ACCESO A SERVICIOS
BASICOS E
INFRAESTRUCTURA
DE LA VIVIENDA
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2.1 ACCESO A SERVICIOS BASICOS

La disponibilidad de servicios básicos en
la vivienda constituye un aspecto clave del
desarrollo social. También, contribuye al
mejoramiento de los indicadores
demográficos y de salud  de la población,
especialmente de los sectores pobres. Así,
algunas carácterísticas de los hogares
asociadas a la infraestructura, tales como la
densidad de ocupación, el origen y la forma
de abastecimiento del agua para beber y
cocinar, la disponibilidad  del sistema de
eliminación de excretas, afectan el desarrollo
biológico e intelectual de sus ocupantes, en
especial de los niños.

En este estudio, se considera  como
servicios básicos: el acceso de los hogares al
agua potable por red pública, el acceso al
sistema de eliminación de excretas por
alcantarillado y la disponibilidad de
alumbrado eléctrico.

2.1.1 Formas de acceso a agua para
consumo humano

El acceso permanente a fuentes de agua
que garanticen un mínimo de condiciones
sanitarias constituyen, sin duda, una
necesidad básica para todos los hogares, con
independencia de su localización geográfica.
Inversamente, su carencia representa para las
personas y sus familias una privación crítica
que afecta la higiene, la salud y el bienestar
de cada uno de sus integrantes. La evaluación
del grado de privación  de cada hogar en esta
materia hace necesario analizar dos
aspectos:  el origen de agua y la forma como
se abastecen.

En la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO), se investiga el origen del agua que
los hogares utilizan para beber y cocinar,
información que resulta un buen proxy de la
calidad sanitaria del agua en las formas de
abastecimiento.

Las formas de abastecimiento de agua
que se investiga en la encuesta son: red
pública dentro de la vivienda, red pública
fuera de la vivienda pero dentro del edificio,
pozo, río, acequia, agua de lluvia, camión
cisterna, etc. Este ordenamiento responde
gruesamente a un continuo de calidad de
agua en la fuente. Así, el agua de red está
sometida a controles periódicos y a
procesamientos especiales de depuración, y
existe una garantía pública sobre su
potabilidad, lo que no es el caso de otras
fuentes.

Cobertura

En los últimos años de la década de los
noventa, los logros respecto al acceso de los
hogares al agua potable por red de tuberia
dentro de la vivienda, mostraron avances
significativos.  Así, entre 1997 y 1999, los
hogares que accedieron al servicio de agua
potable por red de tuberia dentro de la
vivienda se ha incrementado en 5,4 puntos
porcentuales al pasar de 54,8% en 1997 a
60,2% en 1999.

Las brechas entre los estratos
socioeconómicos en el acceso a la
disponibilidad de agua potable  se redujeron.
Así, la proporción de hogares con
necesidades básicas insatisfechas que se
accedieron de agua potable dentro de la
vivienda aumentó en 6,9 puntos porcentuales,
al pasar de 24,1% a 31,0%.

CAPITULO II

ACCESO A SERVICIOS BASICOS E
INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA
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Uno de los avances más importantes de
la década de los noventa, es el haber dotado
del servicio de agua por red de tubería a los
hogares del área rural. Así, en 1999, más
de la cuarta parte (26,3%)  accedieron a este
servicio, incrementándose en 8,6 puntos

porcentuales respecto al año 1997. Si bien,
son significativos los progresos en materia de
agua potable en las áreas rurales del país,
sin embargo, se requiere todavía realizar
mayores esfuerzos para poder dotar a la
mayoría de hogares de  este servicio.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

1997 1998 1999 (P)
% DE 

INCREMENTO 
1997-1999

TOTAL 54,8 58,8 60,2 9,7

CON NBI 24,1 29,0 31,0 28,6
Con una NBI 28,2 34,1 37,7 33,4
Con dos o más NBI 16,3 17,7 16,2 -0,9
CON NBS 77,3 77,7 76,7 -0,8

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 73,3 76,1 75,9 3,5
Rural 17,7 24,1 26,3 49,0

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 80,1 82,6 81,1 1,2
Resto Costa 67,2 66,5 69,1 2,7
Sierra 32,6 39,7 42,3 30,0
Selva 37,2 42,8 43,2 16,0

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 80,1 82,6 81,1 1,2
Ciudades Capitales Dpto 72,6 75,4 76,1 4,9
Otras ciudades 58,7 66,7 68,6 17,0
Rural 17,7 24,1 26,3 49,0

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

PERU: HOGARES QUE ACCEDEN AL AGUA POTABLE POR RED PUBLICA DENTRO 
DE LA VIVIENDA,   SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1997-99 
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Por regiones naturales, los hogares del
resto de la costa son los que más accedieron
al servicio de agua potable, en este ámbito el
69,1% de los hogares contaban con este vital
elemento, en la sierra y en la selva  fue el
42,3% y 43,2% respectivamente.

Al analizar por niveles de urbanización
se constata que los  mayores niveles de
acceso los presentan Lima Metropolitana
(81,1%) y las ciudades capitales de
departamento (76,1%). En estos ámbitos el
acceso al agua potable por red de tubería
dentro de la vivienda constituyó para la
mayoría de los hogares una  aspiración
incorporada al dominio de sus opciones
factibles. No así en centros urbanos pequeños
o de formación reciente, en asentamientos
precarios, o en áreas rurales.

Asimismo, el 5,3% de los hogares del
país se abastecieron  de agua por red de
tuberia fuera de la vivienda, pero dentro del
edificio. Este tipo de abastecimiento de agua
fue más frecuente en los hogares del área
urbana (7,4%), en ciudades capitales de

departamento (9,2%) y en otras ciudades
(10,7%).

El 4,6% de los hogares se abastecieron
de agua mediante pilón de uso público,
siendo más común en los hogares  con dos
o más NBI (12,8%), en el área rural (7,7%)  y
en la sierra (8,3%).

Asimismo, el 17,0% de los hogares se
abstecieron de agua proveniente de rio,
acequia o de manantial.  En el área rural, el
50,7%  y el 47,2% de los hogares con dos o
más NBI y el 32,8% de los hogares de la sierra
accedieron a este tipo de abastecimiento de
agua.

Es importante mencionar que la
disponibilidad de agua es un factor
determinante de la seguridad humana. El
abastecimiento de agua de pozos,
recolección en ríos o transporte en camiones
cisterna, se asocia a una alta proporción de
patrones mórbidos ligados a defunciones
infantiles que tienen  origen en el consumo
de agua.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

TOTAL
POR RED DE 

TUBERIA DENTRO 
DE LA VIVIENDA

POR RED DE 
TUBERIA FUERA 

DEL EDIFICIO

PILON DE 
USO 

PUBLICO

CAMION 
CISTERNA

POZO
RIO, 

ACEQUIA, 
MANANTIAL

OTRO
Nº DE 

CASOS

TOTAL 100,0 60,2 5,3 4,6 2,0 4,7 17,0 6,3 3517

CON NBI 100,0 31,0 5,2 8,2 3,5 7,3 35,5 9,3 1398
Con una NBI 100,0 37,7 6,0 6,1 3,8 6,5 30,3 9,6 946
Con dos o más NBI 100,0 16,2 3,2 12,8 3,1 9,0 47,2 8,5 452
CON NBS 100,0 76,7 5,4 2,5 1,2 3,2 6,5 4,6 2119

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 100,0 75,9 7,4 3,1 2,9 1,6 1,2 7,8 2218
Rural 100,0 26,3 0,9 7,7 0,1 11,2 50,7 3,1 1299

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 100,0 81,1 4,0 2,5 5,7 0,5 0,7 5,5 702
Resto Costa 100,0 69,1 2,3 4,5 0,9 6,4 7,3 9,7 940
Sierra 100,0 42,3 8,3 6,8 0,3 5,4 32,8 4,0 1164
Selva 100,0 43,2 5,4 3,5  9,9 29,3 8,7 711

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 100,0 81,1 4,0 2,5 5,7 0,5 0,7 5,5 702
Ciudades Capitales Dpto 100,0 76,1 9,2 2,6 0,5 1,3 1,5 8,8 495
Otras ciudades 100,0 68,6 10,7 4,3 0,9 3,5 1,6 10,3 1021
Rural 100,0 26,3 0,9 7,7 0,1 11,2 50,7 3,1 1299

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

(%)

PERU: HOGARES POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SEG ÚN                         
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS , 1999 
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2.1.2 Formas de acceso a servicios
higiénicos

Las características de las instalaciones
sanitarias del hogar para la higiene personal,
la deposición de excretas, y su procesamiento
y eliminación, son determinantes significativos
de las condiciones de vida.

Las instalaciones sanitarias de las
viviendas comprenden los servicios sanitarios
(lugares con construcciones destinadas a la
higiene personal y a la deposición de excretas)
y los sistemas o construcciones diseñados
para la evacuación y procesamiento de
excretas.

Los servicios sanitarios de las viviendas
satisfacen necesidades de higiene personal,
permiten aliviar las tensiones físicas que
provoca la retención de desechos corporales,

y evitan las molestias ocasionales por las
emanaciones que éstos producen. La
definición de estas necesidades y la forma de
satisfacerlas se han ido modificando a través
del tiempo, redefiniéndose las características
requeridas de los servicios sanitarios.

En el presente documento, se analiza las
diferentes formas de acceso que tienen los
hogares a los servicios higiénicos.

Cobertura

Según resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, el 48,0% de los hogares
tenían en su viviendas como sistema de
eliminación de excretas a  red pública de
alcantarillado  dentro de la vivienda, respecto
al año 1997,  la proporción de hogares con
este tipo de servicio se ha incrementado  2,4
puntos porcentuales.
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PERU:  HOGARES QUE ACCEDEN AL SERVICIO DE 
DESAGUE POR RED PUBLICA DENTRO DE LA 

VIVIENDA, 1997-99
(%)

Al analizar, el nivel de acceso de los
hogares por condición de satisfacción de
necesidades básicas, se observa un mayor
acceso de los hogares que tenían cubiertas
sus necesidades básicas. Así, mientras 7 de
cada 10 hogares con  necesidades básicas
satisfechas accedían a este servicio,  sólo 2

de cada 10 hogares con dos o más NBI,
contaban con este tipo de servicio.

Asimismo, este tipo de servicio benefició
en mayor medida a los hogares del área
urbana. Así, mientras el 68,6% de los
hogares del área urbana accedieron a este
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servicio, en el área rural benefició  sólo al
3,5%. de los hogares.

Por regiones naturales, se observa, que
la región de la costa es la más beneficiada
por este servicio, el 50,7% de los hogares

accedieron a un sistema de eliminación de
excretas dentro de la vivienda.  En cambio,
los hogares de la sierra y la selva  con el
24,6% y el 23,5% respectivamente
accedieron a este tipo de servicio higiénico.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

1997 1998 1999 (P)

TOTAL 45,6 48,4 48,0

CON NBI 11,8 11,7 11,7
Con una NBI 16,7 15,6 16,0
Con dos o más NBI 2,5 3,1 2,0
CON NBS 70,3 71,6 68,6

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 66,3 70,0 68,8
Rural 4,1 5,0 3,5

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 79,1 82,5 83,3
Resto Costa 52,6 54,7 50,7
Sierra 21,7 24,6 24,3
Selva 23,4 23,5 23,9

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 79,1 82,5 83,3
Ciudades Capitales Dpto 64,2 67,2 71,6
Otras ciudades 39,8 52,9 46,7
Rural 4,1 5,0 3,5

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y  1999.

(%)

PERU:  HOGARES QUE ACCEDEN  AL SERVICIO DE DESAGUE POR  RED  PUBLICA 
DENTRO DE LA VIVIENDA , SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS , 1997-99 

Al analizar por niveles de urbanización,
se observa que los hogares de Lima
Metropolitana y de las ciudades capitales de
departamento son los que más accedieron
al servicio de desagüe por red de tubería
dentro de la vivienda, donde el 83,3% y el
71,6% de los hogares tenían este tipo de
servicio.

Por otro lado, el 19,9% de los hogares
del país no tenían  servicio higiénico alguno.

Este conjunto de hogares que no tienen
servicios sanitarios en la vivienda constituye
una categoría de extrema privación. Este
déficit se hace más crítico en los sectores más
pobres. Así, el 76,5% de los hogares con dos
o más NBI no contaban con servicio higiénico
en ninguna de sus formas. Asimismo,  el
46,9% y 37,9% de los hogares del área rural
y  de la sierra  carecían de  sistemas de
eliminación de excretas.
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2.1.3  Acceso al alumbrado público

En 1999, el 74,0% de los hogares
peruanos  accedieron al sistema de

alumbrado por red pública, respecto al año
1997 se ha incrementado en 5,5 puntos
porcentuales.
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VIVIENDAS, 1999

(%)

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

TOTAL
RED PUBLICA 

DENTRO DE LA 
VIVIENDA

RED PUBLICA 
FUERA DE LA 

VIVIENDA

POZO 
SEPTICO

POZO 
CIEGO O 
NEGRO

RIO, ACEQUIA, 
MANANTIAL

SIN SERVICIO 
HIGIENICO

Nº DE 
CASOS

TOTAL 100,0 48,0 4,5 8,7 17,1 1,8 19,9 3517

CON NBI 100,0 11,7 3,2 6,9 18,4 4,9 55,0 1398
Con una NBI 100,0 16,0 4,1 7,9 20,5 6,3 45,3 946
Con dos o más NBI 100,0 2,0 1,0 4,7 13,7 2,0 76,5 452
CON NBS 100,0 68,6 5,2 9,7 16,4  0,1 2119

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 100,0 68,8 6,5 4,9 10,9 1,5 7,3 2218
Rural 100,0 3,5 0,1 16,7 30,5 2,3 46,9 1299

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 100,0 83,3 4,6 1,9 5,6 0,7 3,9 702
Resto Costa 100,0 50,7 1,2 11,5 21,4 1,7 13,5 940
Sierra 100,0 24,3 6,4 11,4 17,9 2,0 37,9 1164
Selva 100,0 23,9 4,5 12,7 35,2 3,9 19,9 711

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 100,0 83,3 4,6 1,9 5,6 0,7 3,9 702
Ciudades Capitales Dpto 100,0 71,6 7,8 2,7 12,3 2,0 3,6 495
Otras ciudades 100,0 46,7 8,2 10,9 17,0 2,4 14,9 1021
Rural 100,0 3,5 0,1 16,7 30,5 2,3 46,9 1299

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

PERU: HOGARES EN VIVIENDAS POR TIPO DE SERVICIO HIGIENICO, SEGÚN                   
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS , 1999 
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Por regiones naturales, los hogares de
la costa son los que se beneficiaron  en mayor
medida de este servicio, así el 78,8% de los
hogares de esta región accedieron al
alumbrado eléctrico, en cambio, los hogares
de la sierra y la selva fue en menor medida
(55,6% y 56,1% respectivamente). Sin
embargo, al analizar comparativamente con
el nivel de acceso de 1997, se observó mayor
incrementado en los hogares de la selva y la
sierra.

Al analizar por niveles de urbanización,
se constató que este servicio llegó a la gran
mayoría de los hogares que se encontraban
en los lugares más urbanizados. Así, en  Lima
Metropolitana y las ciudades capitales de
departamento, el 98,9% y el 94,5% de los
hogares accedieron a  este servicio.

Si bien , el 88,1% de los hogares con
necesidades básicas satisfechas contaban
con este servicio, el incremento en el acceso
se ha producido en mayor  medida en los
hogares con una  necesidad básica
insatisfecha que aumentó 9,4 puntos
porcentuales   al pasar de 48,2% en 1997 a
57,6% en 1999.

La gran mayoría de hogares del área
urbana (94,9%) accedieron al servicio de
alumbrado por red pública, mientras que en
el área rural los hogares que se beneficiaron
de este servicio alcanzó al 29,0%. Sin
embargo, el incremento de hogares que
accedieron a este servicio entre 1997 y
1999 fue mayor en el  área rural que en el
área urbana.
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Por otro lado, la cuarta parte (24,6%)
de los hogares peruanos utilizaron como
combustible para alumbrarse el kerosene.

Este combustible fue utilizado por el  66,0%
de los hogares con dos o más  necesidades
básicas insatisfechas,  mientras que los

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

1997 1998 1999(P)
% DE 

INCREMENTO 
DE 1997-1999

TOTAL 67,7 68,5 74,0 9,3

CON NBI 41,3 41,7 49,0 18,4
Con una NBI 48,2 47,9 57,6 19,5
Con dos o más NBI 28,3 28,0 29,6 4,7
CON NBS 87,0 85,5 88,1 1,3

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 90,4 90,7 94,9 5,1
Rural 22,3 24,0 29,0 30,3

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 97,0 97,9 98,9 1,9
Resto Costa 73,4 72,3 78,8 7,4
Sierra 47,6 49,1 55,6 16,9
Selva 46,9 47,2 56,1 19,6

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 97,0 97,9 98,9 1,9
Ciudades Capitales Dpto 90,1 87,2 94,5 4,9
Otras ciudades 74,9 82,7 89,8 19,9
Rural 22,3 24,0 29,0 30,3

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y  1999.

(%)

PERU:   HOGARES QUE ACCEDEN AL ALUMBRADO ELECTRICO POR RED PUBLICA, 
SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS , 1997-99 
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hogares con necesidades básicas satisfechas
sólo el 11,7%. Asimismo, el 65,9% de los
hogares del área rural, el 42,9% de la selva y
el 39,1% de la sierra se alumbraban con
kerosene.

El 8,6% de los hogares se alumbraron
con vela. Esta proporción aumenta  al 15,5%
de los hogares con dos o más necesidades
básicas insatisfechas, el 19,3% de los
hogares del área rural, el 16,7% de los
hogares de la sierra.

2.2 INFRAESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS

la influencia de estos factores pueden tener
consecuencias objetivas importantes para la
salud, y por ende afectar las condiciones de
vida. Además tienen consecuencias subjetivas
no menos importantes, en cuanto a
sentimientos de privación relativa y de
percepción de marginalidad que surgen al
contrastar la propia situación con los
estándares vigentes en la sociedad de la cual
el hogar forma parte.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

ELECTRI-  
CIDAD

KERO-
SENE

PETRO-
LEO

VELA
GENE-
RADOR

OTRO
NO 

UTILIZA

TOTAL 74,0 24,6 0,2 8,6 0,0 1,1 0,1

CON NBI 49,0 47,3 0,2 14,6 0,0 1,3 0,1

Con una NBI 57,6 38,9 0,1 14,1 0,0 1,4 -

Con dos o más NBI 29,6 66,0 0,4 15,5  1,2 0,2

CON NBS 88,1 11,7 0,2 5,3 0,0 1,0 0,1

AREA DE RESIDENCIA

Urbana 94,9 5,2 0,1 3,7 - 0,3 0,1

Rural 29,0 65,9 0,3 19,3 0,1 2,8 -

REGION NATURAL

Lima Metropolitana 98,9 0,3 0,1 1,1 - 0,0 0,1

Resto Costa 78,8 24,4 0,2 7,0 0,1 2,2 -

Sierra 55,6 39,1  16,7 - 1,4 -

Selva 56,1 42,9 0,8 7,3 0,1 0,9 0,2

NIVEL DE URBANIZACION

Lima Metropolitana 98,9 0,3 0,1 1,1 - 0,0 0,1

Ciudades Capitales Dpto 94,5 3,9 0,1 5,9 - 0,7 0,1

Otras ciudades 89,8 13,1 0,1 5,5 - 0,3 -

Rural 29,0 65,9 0,3 19,3 0,1 2,8 -

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

PERU: HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE ALUMBRADO QUE UTILIZAN, 
SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999 

La vivienda cubre una amplia variedad
de necesidades de los miembros del hogar,
destacándose entre ellas la protección o
abrigo contra las inclemencias del tiempo
(temperaturas extremas, viento y lluvia) y
contra factores ambientales adversos (polvos,
insectos, etc.). Además de definir las
condiciones generales de vida del hogar, los
déficit en la capacidad que muestran las
viviendas para preservar a sus habitantes de



37
Encuesta Nacional de Hogares IV Trimestre, 1999

2.2.1 Tenencia de las viviendas

En el Perú predomina la propiedad
privada de la vivienda, así el 78,4% de los
hogares residían en viviendas propias,
respecto al año 1997 se ha incrementado
en 4,8 puntos porcentuales.

Al analizarse las cifras de acuerdo a la
condición de satisfacción de necesidades
básicas, se observó que el 86,0% de los
hogares con dos o más necesidades básicas
insatisfechas residían en viviendas propias,
mientras los hogares con necesidades básicas
satisfechas fue el 77,5%.  De las cifras
obtenidas se podría afirmar que en el país la

propiedad de la vivienda no es un elemento
discriminador entre los distintos sectores
sociales,  por que  la mera propiedad de la
vivienda no es un indicador de bienestar.

Por otro lado, al analizar la evolución
de los hogares con viviendas propias, se
observa que en los hogares con necesidades
básicas satisfechas es donde aumentó en
mayor medida, al pasar de 70,7% en 1997
a 77,5% en 1999, significando un
incremento de 6,9 puntos porcentuales,
mientras que los hogares con dos o más
necesidades básicas insatisfechas aumentó
en 3,5 puntos porcentuales.

Al analizar la tenencia de las viviendas
por área de residencia, se observó que tanto
en el área urbana como en la rural
predominó la propiedad privada de la

vivienda, siendo mayor la proporción en el
área rural donde el 88,4% son propietarios y
en el área urbana el 73,7%.
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CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

1997 1998 1999 (P)
% DE 

INCREMENTO 
1997-1999

TOTAL 73,6 75,9 78,4 6,5

CON NBI 77,6 79,8 79,9 3,0
Con una NBI 74,9 78,7 77,1 2,9
Con dos o más NBI 82,6 82,2 86,0 4,2
CON NBS 70,7 73,5 77,5 9,7

Area de residencia
Urbana 67,0 71,2 73,7 10,0
Rural 86,7 85,4 88,4 1,9

Region Natural
Lima Metropolitana 68,0 70,5 71,0 4,5
Resto Costa 75,1 78,0 81,2 8,1
Sierra 76,3 78,1 81,7 7,1
Selva 76,0 78,7 82,0 7,9

Nivel de Urbanización
Lima Metropolitana 68,0 70,5 71,0 4,5
Ciudades Capitales Dpto 68,2 75,3 79,4 16,3
Otras ciudades 62,1 68,3 73,3 18,0
Rural 86,7 85,4 88,4 1,9

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

PERU: HOGARES EN  VIVIENDAS PROPIAS, SEG ÚN CARACTERISTICAS             
SELECCIONADAS, 1997-99

TOTAL ALQUILADA PROPIA
OTRAS 

FORMAS

TOTAL 100,0 7,0 78,4 14,6 3517

CON NBI 100,0 4,1 79,9 16,0 1398
Con una NBI 100,0 5,2 77,1 17,7 946
Con dos o más NBI 100,0 1,7 86,0 12,3 452
CON NBS 100,0 8,7 77,5 13,8 2119

Area de residencia
Urbana 100,0 9,7 73,7 16,6 2218
Rural 100,0 1,4 88,4 10,2 1299

Region Natural
Lima Metropolitana 100,0 13,3 71,0 15,8 702
Resto Costa 100,0 4,7 81,2 14,2 940
Sierra 100,0 3,1 81,7 15,1 1164
Selva 100,0 7,0 82,0 11,0 711

Nivel de Urbanización
Lima Metropolitana 100,0 13,3 71,0 15,8 702
Ciudades Capitales Dpto 100,0 5,2 79,4 15,4 495
Otras ciudades 100,0 8,0 73,3 18,7 1021
Rural 100,0 1,4 88,4 10,2 1299

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

REGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
Nº DE 

CASOS

PERU:  HOGARES POR REGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA, SEG ÚN         
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999
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2.2.2 Densidad de ocupación de la vivienda

Se considera como hacinada la
situación de un hogar en que conviven más
de tres personas por cuarto, entendiéndose
por cuarto tanto el dormitorio como cualquier
lugar de estar, excluidos los baños, la cocina
y los pasadizos.

Magnitud del problema

De acuerdo a los resultados de la
ENAHO -IV de 1999, el 14,1% de los
hogares se encontraban en situación de
hacinamiento, respecto al nivel logrado en
1997, ha decrecido en 3,2 puntos
porcentuales.

Al analizar de acuerdo a la edad del jefe
de hogar, se observó que el nivel de
hacinamiento fue mayor cuando el jefe de
hogar es joven, siendo la incidencia del
hacinamiento más elevada  en el grupo de
30-39 años, donde el 24,4% de los hogares
cuyos jefes tenían esa edad se encontraban
hacinados.

Alrededor de la cuarta parte de los
hogares del área rural (24,8%) se
encontraban hacinados, mientras que en el
área urbana los hogares en situación de
hacinamiento alcanzó al  9,2%.

La densidad de ocupación de la vivienda
se expresa en el número de personas por
cuarto. La situación de hacinamiento implica
carencias en una serie de dimensiones de la
vida familiar, que pueden ocasionar
problemas de diferente magnitud según la
edad, el sexo de los miembros del hogar y las
relaciones de parentesco entre los mismos.

La sobreocupación de la vivienda lleva
implícita una insatisfacción de la necesidad
de privacidad e independencia. En cuanto se
agrega la convivencia de sexos surgen
problemas de promiscuidad. La presencia de
niños plantea problemas de la adecuación
del hogar como contexto de socialización  y,
en particular, pone en duda la capacidad del
hogar de cumplir el papel socialmente
asignado de complementar el entrenamiento
escolar.

Las condiciones de hacinamiento,
incluso en los casos en que éstas van
acompañadas de satisfacción respecto de la
calidad de la vivienda y de las condiciones
sanitarias, tienen importantes repercusiones
en relación con el fracaso escolar, porque la
falta de espacio dificulta la realización de
tareas escolares o la concentración en juegos
de tipo educativo que constituyen una parte
tan importante en el aprestamiento escolar.
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2.2.3 Material predominante en las
paredes exteriores

Las características  del hábitat físico
inmediato,  es decir,  la infraestructura y el
medio local en el que está inserta la población
constituyen componentes básicos de la
calidad de vida de la población.

Según resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, el 42,8% de los hogares
se encontraron  en viviendas con pared de
ladrillo. Este tipo de pared fue  más común
en las viviendas de los hogares con
necesidades básicas satisfechas (60,7%),
mientras que en los hogares con dos o más
NBI pobreza sólo el 3,4% tiene este tipo de
pared.

Las viviendas con pared de ladrillo
predominaron en el área urbana del país,
donde el  61,0%  tenía paredes de este
material, mientras en el  área rural fue sólo
el 5,2%. Asimismo, en las paredes de las
viviendas de  Lima Metropolitana y de las
ciudades capitales de departamento  es
donde predominó este material.

Otro material que predominó en las
paredes exteriores de las viviendas es el
adobe o tapia, en el país 4 de cada 10
viviendas tenían paredes de este material. En
el 70,7% de las viviendas del área rural y en
el 72,3% de las viviendas de la sierra
predominó este material.

1997 1998 1999(P)

TOTAL 17,3 15,1 14,1

Edad del jefe
18 a 29 21,0 17,2 15,3
30 a 39 25,3 23,0 24,4
40 a 49 20,9 17,6 15,6
50 a 59 11,7 11,1 9,1
60 y más 7,8 7,4 7,2

Area residencia
Urbana 12,2 10,6 9,2
Rural 27,4 24,3 24,8

Region Natural
Lima Metropolitana 9,7 8,9 9,6
Resto Costa 10,0 8,5 7,5
Sierra 23,2 20,9 19,5
Selva 31,4 25,7 22,3

Nivel de Urbanización
Lima Metropolitana 9,7 8,9 9,6
Ciudades Capitales Dpto 12,6 12,0 6,2
Otras ciudades 17,2 11,8 10,8
Rural 27,4 24,3 24,8

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

% DE HOGARES HACINADOS

PERU: HOGARES HACINADOS, SEG ÚN CARACTERISTICAS                    
SELECCIONADAS, 1997-99 
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PERU: MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES 
EXTERIORES DE LA VIVIENDA, 1999

P IE DR A O 
S IL L AR

1,4%

ADOB E  O 
T AP IA
40,4%

OT R O 
MAT E R IAL

15,4%
CE ME NT O O 

L ADR IL L O
42,8%

TOTAL
CEMENTO O 
LADRILLO

PIEDRA O 
SILLAR

ADOBE O 
TAPIA

OTRO 
MATERIAL

TOTAL 100,0 42,8 1,4 40,4 15,4 3437

CON NBI 100,0 11,6 0,5 53,9 34,0 1380

Con una NBI 100,0 15,3 0,7 59,2 24,8 932

Con dos o más NBI 100,0 3,4 - 42,1 54,5 448
CON NBS 100,0 60,7 1,9 32,7 4,7 2027

 
AREA DE RESIDENCIA
Urbana 100,0 61,0 1,8 25,8 11,4 2145

Rural 100,0 5,2 0,4 70,7 23,7 1292

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 100,0 80,2 1,6 6,7 11,5 668

Resto Costa 100,0 42,0 0,4 45,4 12,2 915

Sierra 100,0 18,6 2,2 72,3 6,9 1152

Selva 100,0 25,1 0,2 20,1 54,6 702

Nivel de Urbanización
Lima Metropolitana 100,0 80,2 1,6 6,7 11,5 668

Ciudades Capitales Dpto 100,0 56,2 4,2 29,4 10,2 483

Otras ciudades 100,0 38,6 0,4 48,9 12,1 994

Rural 100,0 5,2 0,4 70,7 23,7 1292

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES EXTERIORES
Nº DE 

CASOS

PERU:   MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, SEG ÚN                
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999

(%)
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2.2.4 Material predominante en el
piso de las viviendas

Según resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, el 13,8% de los hogares
tienen como material predominante del piso,
parquet o madera pulida, láminas asfálticas
o vinílicos, losetas, terrazos o similares.

El  21,2% de los hogares que tenían
cubierta sus necesidades básicas predominó

este  tipo de piso, mientras  en los hogares
con  necesidades básicas insatisfechas sólo
en el 1,1%.

En el  20,4% de los hogares del área
urbana y en el 38,4% de los hogares de Lima
Metropolitana predominó en el piso de las
viviendas sea el parquet o madera pulida,
láminas asfálticas o vinílicos, losetas , terrazo
o similares.

Otro material predominante en el piso
de las viviendas fue el cemento, así el 36,6%
de los hogares se encontraban en viviendas
con piso predominante  de cemento, al igual
que los pisos de material noble, este tipo de

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

1997 1998 1999 (P)

TOTAL 13,1 14,4 13,8

CON NBI 0,9 0,7 1,1
Con una NBI 1,3 1,0 1,5
Con dos o más NBI 0,1 0,1 -
CON NBS 22,2 23,2 21,2

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 19,7 21,5 20,4
Rural 0,3 0,5 0,2

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 33,3 39,4 38,4
Resto Costa 9,5 6,2 4,9
Sierra 3,6 3,7 3,7
Selva 1,6 1,7 1,0

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 33,3 39,4 38,4
Ciudades Capitales Dpto 12,5 11,5 10,3
Otras ciudades 3,3 3,6 3,9
Rural 0,3 0,5 0,2

NOTA: Incluye piso de parquet o madera pulida, láminas asfálticas o vinílicos, losetas, terrazos o similares.

FUENTE: INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997,1998 y 1999.

PERU: HOGARES EN VIVIENDAS CON PISO DE MATERIAL NOBLE 1/, SEG ÚN 
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1997-99 

(%)

piso predominó en los hogares con
necesidades básicas satisfechas , en el área
urbana, en Lima Metropolitana y en el resto
de la costa.
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Por otro lado,  el 42,9% de las viviendas
del país tenían como material predominante
del piso a la tierra.  En el 88,7% de los hogares
con dos o más necesidades básicas

insatisfechas,  en el 79,0% de los hogares
del área rural y en el  64,6% de los hogares
de la sierra, predominó el piso de tierra.

PARQUET O 
MADERA 
PULIDA

LAMINAS 
ASFALTICAS 
O VINILICOS

LOSETAS, 
TERRAZOS    

O SIMILARES

MADE-  
RA

CEMEN-
TO

TIERRA
OTRO 
MATE-
RIAL

TOTAL 100,0 7,0 1,8 5,0 5,3 36,6 42,9 1,4 3437

CON NBI 100,0 0,3 - 0,8 4,5 14,9 77,3 2,2 1380
Con una NBI 100,0 0,4 - 1,2 4,8 19,0 72,2 2,4 932
Con dos o más NBI 100,0 - - - 3,8 5,7 88,7 1,8 448
CON NBS 100,0 10,9 2,9 7,4 5,7 49,1 23,1 0,9 2057

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 100,0 10,4 2,7 7,3 6,2 47,6 25,4 0,4 2145
Rural 100,0 - 0,1 0,1 3,5 13,9 79,0 3,4 1292

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 100,0 21,3 3,6 13,5 2,4 43,6 15,3 0,3 668
Resto Costa 100,0 0,4 1,1 3,4 0,3 51,9 42,1 0,8 915
Sierra 100,0 1,8 1,5 0,4 9,3 22,1 64,6 0,3 1152
Selva 100,0 0,2 0,1 0,7 9,6 33,8 47,5 8,1 702

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 100,0 21,3 3,6 13,5 2,4 43,6 15,3 0,3 668
Ciudades Capitales Dpto 100,0 4,2 2,7 3,4 7,1 51,9 30,7 - 483
Otras ciudades 100,0 0,4 1,5 1,8 10,5 49,6 35,3 0,9 994
Rural 100,0 - 0,1 0,1 3,5 13,9 79,0 3,4 1292

FUENTE: INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

MATERIAL PREDOMINANTE EN EL PISO

Nº DE 
CASOS

PERU: HOGARES EN VIVIENDAS SEG ÚN  MATERIAL PREDOMINANTE  EN EL PISO, 1999 

TOTAL

PERU: MATERIAL PREDOMINANTE EN EL PISO, 1999

PARQUET  O 
MADER A PULIDA

6,8%

MADER A 
5,1% LAMINAS 

ASFALT ICAS
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CAPITULO III

CARACTERISTICAS
DE LOS HOGARES
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Caracteriza al país  la heterogeneidad
de arreglos familiares, los cuales originan los
distintos tipos de hogares. Un hogar se gesta
en torno a una pareja y sus hijos. En un
primer sentido es el "grupo social formado
por los miembros del hogar emparentados
entre sí por sangre, adopción o matrimonio,
incluyéndose las uniones consensuales
cuando son estables". En otro sentido, y
dependiendo de quienes constituyen la
familia, se distinguen tipos de hogares cuyas
relaciones internas y externas pueden ser
significativamente diferentes.

Los miembros de un hogar comparten
un techo o hábitat, consumen juntas, y
eventualmente son también una unidad de
producción de recursos . Sin embargo, es

posible compartrir un mismo techo, producir
y consumir  y sin embargo no constitir una
familia. Es el caso de los llamados "hogares
colectivos" (convento, cárcel, cuartel, etc.).
De ahí que lo más propio de un hogar  sea el
tipo de vínculo que une a sus miembros, que
básicamente se origina  por la relación de
pareja o por la procreación.

En la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO)  la unidad de observación es el
hogar. Un hogar está constituido  por:  los
integrantes del hogar familiar; los
trabajadores del hogar con cama adentro;
los integrantes de una pensión familiar  y por
las personas que no son miembros del hogar
familiar, pero que se encontraban presentes
en los últimos 30 días.

CAPITULO III

CARACTERISTICAS DEL HOGAR

3.1 TIPOS DE HOGAR

Se distinguen varios tipos de hogar:

� Unipersonales         :        Constituido por una sola persona.

� Nucleares : Jefe de hogar y cónyuge con y sin hijos, o sólo Jefe con
hijos.

� Extendidos : Jefe y cónyuge con o sin hijos, o    sólo jefe con hijos, más
otros parientes.

� Compuestos : Igual que los nucleares o extendidos más otras personas
que no son parientes (excluídos los Trabajdores
domésticos).

� Sin nucleo : Jefe sin cónyuge ni hijos, aunque puede haber otras
relaciones de parentesco.

Según resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares-IV trimestre 1999, en
el país predominó el tipo de hogar nuclear
(61,5%), es decir los hogares conformados

por el jefe de hogar y cónyuge con  y sin hijos,
o sólo jefe con hijos. Respecto al año 1997
se ha incrementado en 1,5 puntos
porcentuales.
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Al analizar según condición de
satisfacción de necesidades básicas, se
observó que 7 de cada 10 hogares con dos
o más NBI son nucleares, mientras que 6 de
cada 10 hogares con necesidades básicas
satisfechas lo fue.

Al analizar de acuerdo a la edad del jefe
de hogar, se observó que el 79,6% de
hogares cuyo jefe tenía edad entre los 30 y
39 años son hogares nucleares, seguido por
el grupo de edad de 40 a 49 años que fue el
69,3%.

Generalmente, la presencia de un hogar
nuclear se asocia con la urbanización, sin
embargo, no siempre  ha sido característica
de las ciudades. En el caso del Perú, en el
área rural   el 66,9% fueron  hogares
nucleares, mientras que en el área urbana
fue  el 59,0%. Tal vez el fenómeno se debió  a
que la urbanización significó para amplios
sectores de la población mayor cantidad de
empleos en el sector informal y por ende
menores recursos que imposibilitaron
conformar hogares nucleares y ampliar los
hogares no nucleares.

1997 1998 1999(P)

TOTAL 60,0 61,1 61,5

CON NBI 64,5 65,2 66,7
Con una NBI 62,6 64,0 65,3
Con dos o más NBI 68,1 68,1 69,9
CON NBS 56,7 58,5 58,6

Edad del jefe
20 a 29 67,3 66,5 64,3
30 a 39 75,1 77,0 79,6
40 a 49 68,0 69,9 69,3
50 a 59 52,8 54,6 57,5
60 y más 39,1 40,1 41,7

Area residencia
Urbana 56,9 59,4 59,0
Rural 66,1 64,6 66,9

Región Natural
Lima Metropolitana 57,5 58,7 58,3
Resto Costa 57,2 60,3 60,8
Sierra 64,4 64,1 64,3
Selva 57,8 59,8 62,9

Nivel de Urbanización
Lima Metropolitana 57,5 58,7 58,3
Ciudades Capitales Dpto 56,2 59,8 55,2
Otras ciudades 57,1 60,2 62,8
Rural 66,1 64,6 66,9

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

PERU: HOGARES NUCLEARES,  SEG ÚN CARACTERISTICAS                  
SELECCIONADAS, 1997- 99

% DE HOGARES NUCLEARES
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Otro tipo de hogar, que llegó a
representar a la cuarta parte de los hogares
es  el extendido. Este tipo de hogar se
caracteriza por la presencia de otros parientes
que conviven en el nucleo familiar, es en
importancia el segundo tipo de organización
familiar del país. Las condiciones económicas
de los hogares  han hecho que esta forma
familiar haya sido adoptada como estrategia
de supervivencia y mejoramiento de las
condiciones de vida de sus integrantes.

Según condición de satisfacción de
necesidades básicas, se observó que hay más
hogares extendidos con NBS que con NBI.
Así, en más de la cuarta parte de  los hogares
(26,8%) con necesidades básicas  satisfechas
conviven aparte de los miembros del nucleo
familiar otros familiares. En el caso de los
hogares con al menos una NBI, era 22,8%.

Al analizar según el sexo del jefe de
hogar, se observó que existió más hogares
extendidos con jefe mujer que con jefe
hombre. Así, mientras que el 32,0% de los
hogares jefaturados por una mujer eran
extendidos, en el caso de los hogares con jefe
hombre fue el 23,7%.

Asimismo,  se registró una mayor
proporción de hogares extendidos en hogares

cuyo jefe es adulto mayor. Así, el 39,5% de
los hogares cuyo jefe tiene edades  de 60 y
más años eran hogares extendidos, mientras
que en los más jóvenes está proporción fue
menor (8,8%).

Los hogares compuestos  es también
una estrategia de supervivencia que se ha
ampliado para acoger a personas sin vínculos
cercanos. Esta modalidad ha permitido
mejorar los ingresos de los hogares. En
1999, este tipo de hogar representaba el
3,0% de los hogares del país.

El 3,3% de los hogares con necesidades
básicas satisfechas,  el 3,1% de los hogares
con jefe hombre, el 5,4% de los hogares con
jefe  entre los 19 y 29 años, el 3,8% de los
hogares del área urbana y el 4,8% de hogares
de Lima Metropolitana eran hogares
compuestos, es decir, además de los
miembros nucleares del hogar, más otros
parientes, componen el hogar otras personas
que no son parientes (excluidos los
trabajadores domésticos).

Las personas que viven solas constituyen
el  denominado "hogar unipersonal", por
opción o por viudez deciden formar su propio
hogar. El 6,0% de los hogares peruanos son
unipersonales. El 11,9% de los hogares que
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tenían como jefa a una mujer eran hogares
unipersonales. En el caso de los hogares
encabezados por hombres era el 4,7%.
Asimismo, este tipo de hogar predominó en
los hogares cuyo jefe era adulto mayor
(11,1%) y en los hogares con jefe en edades
comprendidos entre los 19 y 29 años (8,7%).

Del total de hogares del país, el 4,1% lo
conformaban los hogares sin nucleo. Estos
hogares están constituidos por jefe de hogar

sin cónyuge ni hijos, aunque puede haber
personas en el hogar con otras relaciones de
parentesco.

El 10,9% de los hogares con jefe mujer
fueron sin nucleo, en el caso de los hogares
encabezados por hombres fue sólo el 2,5%.
Asimismo, el 12,8% de los hogares cuyo jefe
tenía entre 19 y 29 años eran hogares sin
nucleo.

TOTAL 100,0 6,0 61,5 25,3 3,0 4,1 3517

CON NBI 100,0 5,3 66,7 22,8 2,3 2,9 1398

Con una NBI 100,0 6,7 65,3 22,0 2,6 3,3 946

Con dos o más NBI 100,0 2,3 69,9 24,4 1,6 1,8 452
CON NBS 100,0 6,5 58,6 26,8 3,3 4,9 2119

Sexo
Hombre 100,0 4,7 66,0 23,7 3,1 2,5 2826

Mujer 100,0 11,9 42,7 32,0 2,4 10,9 691

Edad del jefe
19 a 29 100,0 8,7 64,3 8,8 5,4 12,8 307

30 a 39 100,0 3,4 79,6 11,8 2,6 2,7 801

40 a 49 100,0 2,7 69,3 23,7 2,1 2,2 871

50 a 59 100,0 4,5 57,5 32,1 4,2 1,7 647

60 y más 100,0 11,1 41,7 39,5 2,6 5,2 870

Area residencia
Urbana 100,0 6,7 59,0 25,9 3,8 4,7 2218

Rural 100,0 4,7 66,9 24,2 1,2 2,9 1299

Region Natural
Lima Metropolitana 100,0 6,0 58,3 27,1 4,8 3,9 702

Resto Costa 100,0 5,0 60,8 28,0 2,1 4,0 940

Sierra 100,0 7,0 64,3 22,4 1,7 4,7 1164

Selva 100,0 5,4 62,9 24,4 3,7 3,7 711

Nivel de Urbanización
Lima Metropolitana 100,0 6,0 58,3 27,1 4,8 3,9 702

Ciudades Capitales Dpto 100,0 7,5 55,2 26,1 3,1 8,1 495

Otras ciudades 100,0 7,0 62,8 24,0 2,8 3,4 1021

Rural 100,0 4,7 66,9 24,2 1,2 2,9 1299

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

TIPOS DE HOGAR
Nº DE 

CASOS

PERU: TIPOS DE HOGAR SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999

COMPUES- 
TO

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS TOTAL

UNIPER-
SONAL

NUCLEAR
EXTEN-  

DIDO
SIN      

NUCLEO



3.2 JEFATURA DE HOGAR

Se define al jefe de hogar como la
persona que es reconocida como tal por los
demás miembros del hogar. Para la
determinación se utilizan principalmente
criterios económicos y culturales.

Según los resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, el 80,8%  de los hogares
peruanos tenían como jefe a un hombre,
mientras que el 19,2%  eran conducidos por
una mujer. Es decir, de los 5 millones 436 mil
hogares que habían, 4 millones 390 mil
fueron conducidos por un hombre y 1 millón
46 mil por una mujer.
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MUJER
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Por área de residencia, se observó que
habían diferencias, así, en el área urbana el
79,8% de los hogares tenían como jefe a un
hombre, mientras que el 20,2% eran
conducidos por una  mujer. En cambio, en el
área rural del país, el 82,8% de los hogares
fueron encabezados por un hombre y el
17,2% por  una mujer.

Al analizar por grupos de edad, se
observó que los hogares conformados por
los jóvenes fueron conducidos en mayor
medida por hombres. Así, el 85,8% y el
87,9% de los hogares cuyos jefes tenían entre
19 y 29 años y entre 30 y 39 años eran
hombres. En cambio, en el grupo de los
adultos mayores el 26,6% de los hogares
tenían como jefa a una mujer.
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TOTAL 100,0 80,8 19,2

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 85,8 14,2
30 - 39 100,0 87,9 12,1
40 - 49 100,0 80,3 19,7
50 - 59 100,0 81,8 18,2
60 Y MAS 100,0 73,4 26,6

NUMERO DE MIEMBROS
1 100,0 62,1 37,9
2 100,0 59,5 40,5
3 100,0 79,3 20,7
4 100,0 81,8 18,2
5 100,0 86,6 13,4
6 100,0 85,9 14,1
7  y más 100,0 89,2 10,8

URBANA 100,0 79,8 20,2

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 82,7 17,3
30 - 39 100,0 85,5 14,5
40 - 49 100,0 78,5 21,5
50 - 59 100,0 83,1 16,9
60 y más 100,0 73,6 26,4

NUMERO DE MIEMBROS
1 100,0 65,1 34,9
2 100,0 56,7 43,3
3 100,0 81,1 18,9
4 100,0 81,3 18,7
5 100,0 86,5 13,5
6 100,0 84,0 16,0
7  y más 100,0 86,6 13,4

RURAL 100,0 82,8 17,2

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 93,5 6,5
30 - 39 100,0 92,5 7,5
40 - 49 100,0 84,3 15,7
50 - 59 100,0 78,3 21,7
60 y más 100,0 73,2 26,8

NUMERO DE MIEMBROS
1 100,0 53,2 46,8
2 100,0 65,2 34,8
3 100,0 73,7 26,3
4 100,0 83,2 16,8
5 100,0 87,0 13,0
6 100,0 90,2 9,8
7  y más 100,0 92,2 7,8

FUENTE: INEI.-Encuesta Nacional de Hogares - IV trimestre 1999.

PERU: JEFES DE HOGAR POR SEXO, 1999

TOTAL
CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

HOMBRE MUJER
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3.3 TIPOS DE JEFATURA DE HOGAR

Existen dos tipos de jefatura de hogar:
jefes de hogar biparentales cuando se tiene
pareja o cónyuge y hogares monoparentales
cuando  se conduce el hogar sin pareja o
cónyuge.

Del total de hogares, el 72,1% son
biparentales, es decir, quien conduce el hogar
tiene cónyuge y el 27,9% son hogares
conducidos por jefe sin cónyuge. En el área
urbana se presenta mayor proporción de
hogares monoparentales (30,0%) , mientras
que en el área rural fue menor la proporción
(23,5%).
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B IP AR E NT ALE S

MONOP AR ENT ALE S

Jefes de hogar  monoparentales

Según resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares de 1999, el 95,3% de
las mujeres que se definen como jefas de
hogar no tiene pareja, es decir conducen
solas el hogar. En cambio, los hogares
jefaturados por hombres, en su gran mayoría
(88,2%) tienen pareja y sólo el 11,8% no tiene
cónyuge.

Al analizar  la jefatura de hogar  por
grupos de edad, se observa que la mujer
asume la jefatura de hogar mayormente
cuando no tiene cónyuge, fenómeno que se
observa en todos los grupos de edad y

especialmente en los grupos etáreos
correspondiente a las adultas y a las adultas
mayores.

En cambio, entre los hogares
conducidos por hombres, en el grupo de edad
de 20 a 29 años y de 60 y más años, el
18,1% y el 17,7% respectivamente son
monoparentales.

Asimismo, los hogares monoparentales
que son conducidas por mujeres tienen más
miembros, así mientras que los hogares que
son conducidos por hombres tiene como
promedio a 3 personas, los hogares con jefa
mujer tienen a 4 miembros.
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3.4 TAMAÑO DEL HOGAR

Los datos provenientes del censo de
1981 y 1993 y de la Encuesta Nacional de
Hogares de 1999, mostraron que el tamaño
promedio de los hogares peruanos está
disminuyendo. En 1981 la cantidad promedio
de miembros del hogar fue de 5,1, en 1993
de 4,9.  En 1999, la ENAHO del cuarto
trimestre, mostró que el tamaño promedio de

TOTAL 100,0 11,8 88,2 100,0 95,3 4,7 3517

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 18,1 81,9 100,0 92,2 7,8 308
30 - 39 100,0 6,1 93,9 100,0 96,8 3,2 802
40 - 49 100,0 8,7 91,3 100,0 87,8 12,2 874
50 - 59 100,0 11,8 88,2 100,0 97,7 2,3 647
60 Y MAS 100,0 17,7 82,3 100,0 99,2 0,8 866

Promedio de miembros 5 3 5 4 4 5 -

URBANO 100,0 13,4 86,6 100,0 95,5 4,5 2218

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 24,5 75,5 100,0 95,2 4,8 217
30 - 39 100,0 7,5 92,5 100,0 97,4 2,6 501
40 - 49 100,0 11,1 88,9 100,0 88,7 11,3 551
50 - 59 100,0 12,8 87,2 100,0 97,7 2,3 422
60 y más 100,0 17,0 83,0 100,0 98,8 1,2 509

Promedio de miembros 5 3 5 4 4 5 -

RURAL 100,0 8,6 91,4 100,0 95,0 5,0 1299

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 4,3 95,7 100,0 73,1 26,9 91
30 - 39 100,0 3,6 96,4 100,0 94,7 5,3 301
40 - 49 100,0 3,8 96,2 100,0 84,9 15,1 323
50 - 59 100,0 9,1 90,9 100,0 97,9 2,1 225
60 y más 100,0 19,1 80,9 100,0 100,0 0,0 357

Promedio de miembros 5 3 6 4 4 5 -

FUENTE: INEI.-Encuesta Nacional de Hogares - IV trimestre 1999.

 TOTAL   
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 TOTAL  
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los hogares es de  4,7 personas. El tamaño
cada vez menor del hogar está vinculado a
la disminución de la fecundidad.

Los hogares del área rural presentaron
más miembros que los hogares del área
urbana. El promedio de miembros de un
hogar rural  es de 5,1 personas, mientras en
el área urbana  es de 4,5.
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Sin embargo, por condición de
satisfacción de necesidades básicas el
tamaño del hogar es diferencial. Así, del
grupo de hogares que tenían dos o más
necesidades básicas insatisfechas, el
promedio de miembros fue  de 6,1, esto

debido a que la tasa de fecundidad  de las
mujeres de este estrato  social es todavía
elevada. En cambio, los hogares con
necesidades básicas satisfechas tenían como
promedio 4,5 miembros por hogar.
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PERU:  NUMERO PROMEDIO DE MIEMBROS POR
 HOGAR, 1981, 1993 Y 1999

1997 1998 1999(P)

TOTAL 4,7 4,7 4,7

CON NBI 5,1 5,1 5,2
Con una NBI 4,6 4,7 4,8
Con dos o más NBI 6,0 5,9 6,1
CON NBS 4,4 4,4 4,5

Edad del jefe
Menor de 18 1,9 2,2 2,1
18 a 29 3,5 3,5 3,6
30 a 39 4,8 4,9 4,9
40 a 49 5,4 5,3 5,4
50 a 59 5,0 5,0 5,0
60 y más 4,2 4,1 4,1

Area residencia
Urbana 4,5 4,5 4,5
Rural 5,0 4,9 5,1

Region Natural
Lima Metropolitana 4,6 4,5 4,5
Resto Costa 4,6 4,7 4,8
Sierra 4,7 4,6 4,7
Selva 5,0 5,1 5,0

Nivel de Urbanización
Lima Metropolitana 4,6 4,5 4,5
Ciudades Capitales Dpto 4,5 4,6 4,5
Otras ciudades 4,5 4,6 4,6
Rural 5,0 4,9 5,1

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 199, 1998 y 1999.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

PERU: PROMEDIO DE MIEMBROS POR HOGAR, SEGÚN CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS, 1997-99 

PROMEDIO DE MIEMBROS
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CAPITULO   IV

COBERTURA Y
LOGRO EDUCATIVO
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Uno de los cambios sociales más
importantes de las tres últimas décadas ha
sido la amplia cobertura educativa  en sus
múltiples dimensiones. La expansión de la
educación más allá de su función de
socialización de las nuevas generaciones y
de trasmisión de conocimientos, ha
significado en décadas pasadas un factor de
movilidad social y laboral que permitió la
inserción de amplios sectores de la población
en ocupaciones propias de los estratos
medios. Sin embargo, como producto  de su
posterior masificación, de cambios en la
estructura productiva, y de las consecuencias
económicas  de crisis de las décadas pasadas,
la educación a perdido en parte esta función.

4.1 COBERTURA EDUCATIVA

Caracteriza al país una sostenida
expansión del sistema educativo formal, que
se reflejó  en la marcada reducción de la
población carente de algún año de
instrucción.

Los progresos cuantitativos más
importantes se realizaron a nivel de educación

primaria1, que a finales de la década de los
noventa cubría a más del 90% de los niños
del grupo de edad de 6 a 11 años.

Uno de los indicadores más importantes
de la  eficiencia educativa es la asistencia
escolar. Su evolución en las últimas décadas
ha sido marcadamente positiva, expresando
el esfuerzo de las familias por mantener a
hijos e hijas dentro del sistema educativo.  Por
otra parte, también expresa el mayor interés
puesto por el sistema educativo para
contrarrestar la deserción escolar y retener
en su seno a alumnos y alumnas.

4.1.1 ASISTENCIA A EDUCACION
INICIAL

La cobertura de educación inicial o pre-
escolar, primer nivel de la educación formal
ha aumentado de manera sostenible. La
proporción de  niños de 3 a 5 años
matriculados en este nivel  alcanzó a más del
50% en 1999, mostrando un incremento de
9,9 puntos porcentuales respecto al año
1997.

CAPITULO IV

COBERTURA Y LOGRO EDUCATIVO
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(%)

1 La educación primaria es obligatoria y gratuita.
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Si bien se viene produciendo una cada
vez mayor incorporación de niños a este nivel,
se observa que la cobertura de la educación
pre-escolar se encuentra todavía lejos de ser
universal. Se sabe que la educación pre-
escolar crea las condiciones adecuadas para
el desarrollo de las potencialidades y el
aprestamiento para la lecto-escritura.

La incorporación de los niños a este nivel
educativo, se viene produciendo en todos los
estratos sociales, en especial de los niños que
pertenecen a hogares con dos más
necesidades básicas insatisfechas. Así,
mientras en 1997 sólo el 33,1% de los niños
de hogares con dos o más NBI asistían a
educación inicial, en 1999 fue el 51,9%,
habiéndose incrementado en 18,8 puntos

porcentuales.  Por otro lado,  en 1997 el
54,9% de los niños de hogares con
necesidades básicas satisfechas asistían  a
educación inicial, en  1999 fue el 61,2%,
habiendo significado un aumento de 6,3
puntos porcentuales.

En este nivel  de educación la asistencia
tanto de hombres como de mujeres no
presenta diferencias significativas, habiéndose
logrado paridad entre los sexos, al haberse
obtenido una tasa de asistencia de 55,4%
para los niños y de 56,4% para las niñas.
Esto pone de manifiesto que actualmente  la
"condición de niña", no constituye una barrera
para el acceso de la población femenina a la
educación.
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Si bien, se viene logrando un mayor
acceso de los niños (as)  a educación inicial,
a nivel de área de residencia se presenta
todavía inequidades. Así, los niños (as) del
área urbana  accedieron en mayor
proporción (60,3%), mientras en el área rural
fue menor (50,1%). Sin embargo, al
comparar con el nivel de acceso de 1997,
se observó que el mayor incremento se
produjo en el área rural que aumentó en 11,8

puntos porcentuales, mientras en el área
urbana el incremento fue de 8,6 puntos
porcentuales.

Al analizar por niveles de urbanización,
se observó  mayor asistencia en las ciudades.
Así, el 65,4% y el 58,5% de los niños (as) de
Lima Metropolitana y ciudades menores
asistieron a educación inicial.



57
Encuesta Nacional de Hogares IV Trimestre, 1999

4.1.2 ASISTENCIA A EDUCACION PRIMARIA

el año 1999, respecto al año 1993 se ha
incrementado en 9,3 puntos porcentuales.

TOTAL 46,0 51,6 55,9

CON NBI 38,9 43,5 50,8
  Con una  NBI 44,1 44,1 56,9
  Con dos o más NBI 33,1 42,6 51,9
CON NBS 54,9 60,7 61,2

SEXO
 Hombre 45,1 51,7 55,4
 Mujer 46,9 51,5 56,4

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 51,7 56,8 60,3
Rural 38,3 44,5 50,1

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 58,1 62,8 65,4
Resto de la Costa 47,3 51,9 60,3
Sierra 41,4 46,4 50,1
Selva 40,0 47,9 46,8

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 58,1 62,8 65,4
Ciudades capitales de departamento 49,2 50,4 54,1
Otras ciudades 45,3 54,8 58,5
Rural 38,3 44,5 50,1

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

1997 1998 1999(P)
CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

PERU: TASA  DE ASISTENCIA  A EDUCACION INICIAL, SEG ÚN 
CARACTERISTICAS  SELECCIONADAS, 1997-99

(%)

La educación primaria fue el nivel que
más se expandió en el país, llegando a cubrir
al 96,6% de la población de 6 a 11 años en
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La mayor cobertura de la educación
primaria ha ido acompañada por la masiva
renovación de la infraestructura educativa.
En ésta década se desarrolló el programa de
construcciones, principalmente de aulas
escolares, las mismas que en el período julio
1990 - julio 1999  alcanza a 57,411 aulas.
De ellas, el 36,0% se orientó a incrementar
las existencias, mientras el 64,0% sustituyó
deteriorados ambientes preexistentes2.

La tasa de asistencia a educación
primaria tanto de hombres como de mujeres
no presentaron diferencias, observándose

tasas elevadas y paritarias. En este nivel
educativo, el acceso es casi universal para
ambos géneros.

Al analizar por área de residencia, se
observó que la tasa de asistencia a educación
primaria es elevada tanto en el área urbana
como en la rural. En el área urbana llegó a
alcanzar al 98,5% y en el área rural al 94,0%.
Respecto al año 1993 se ha incrementado
más en el área rural (13,3 puntos
porcentuales) que en el área urbana (7,6
puntos porcentuales).

Al analizar, según condición de
satisfacción de necesidades básicas, se
observó que la población que tenía
satisfechas sus necesidades básicas asistió en
su totalidad, mientras que la población con

al menos una  necesidad básica insatisfecha
fue el 93,3%.  La tasa de asistencia de la
población con dos o más necesidades
básicas insatisfechas fue de 88,9%.

TOTAL 87,3 95,6 96,6

SEXO

 Hombre 87,7 95,8 96,9

 Mujer 86,8 95,5 96,3

AREA DE RESIDENCIA

Urbana 90,9 96,4 98,5

Rural 80,7 94,7 94,0

FUENTE: INEI. Censo de 1993 y ENAHO-IV trimestre 1998 y 1999.

PERU: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACION PRIMARIA, 1993-99

1998 1999(P)1993
SEXO Y AREA DE 

RESIDENCIA

2 Inventario de Infraestructura y Programas ejecutadas entre julio de 1990 a julio de 1999.



59
Encuesta Nacional de Hogares IV Trimestre, 1999

Es de resaltar, que en todos los ámbitos
geográficos estudiados, la tasa de asistencia
escolar a educación primaria es elevada. Sin
embargo, todavía quedan rezagos,
especialmente en la  población en edad
escolar que reside  en hogares que tienen

carencias de  dos o más necesidades básicas,
donde el 11,1% no asiste a la escuela,  ya
sea por aislamiento geográfico de zonas de
díficil acceso, por prevalencia de bajos niveles
de vida y pobreza extrema o por ambos tipos
de factores.

TOTAL 95,6 96,6

CON NBI 92,0 93,3
  Con una  NBI 96,2 96,6
  Con dos o más NBI 86,4 88,9
CON NBS 100,0 100,0

SEXO
 Hombre 95,8 96,9
 Mujer 95,5 96,3

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 96,4 98,5
Rural 94,7 94,0

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 96,7 98,3
Resto de la Costa 96,2 98,5
Sierra 95,0 94,0
Selva 95,1 94,6

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 96,7 98,3
Ciudades capitales de departamento 96,4 99,5
Otras ciudades 96,1 98,1
Rural 94,7 94,0

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre, 1998 y 1999.

CARACTERISTICAS                 
SELECCIONADAS

(%)

PERU: TASA DE ASISTENCIA  A EDUCACION PRIMARIA, SEG ÚN 
CARACTERISTICAS  SELECCIONADAS, 1998-99

1998 1999(P)

4.1.3  ASISTENCIA  A EDUCACION SECUNDARIA

La expansión de la educación primaria
provocó a su vez la expansión de la
educación secundaria. Si bien no se ha
llegado a una real masificación de la
educación secundaria, la expansión no deja
de ser sustancial cuando se  compara con la
tasa de asistencia de décadas pasadas  que

abarcó  sólo a un promedio del 25% de la
población en edad de acceder a este nivel.
En 1999, el 86,3% de la población se
encontraba asistiendo a educación
secundaria, respecto al año 1993 se ha
incrementado en 12,2 puntos porcentuales.
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La tasa de asistencia de la población a
educación secundaria, fue  diferencial según
estrato social, así, mientras que el 93,7% de
la población con necesidades básicas

satisfechas  asistió  a educación secundaria,
la población con dos o más necesidades
básicas insatisfechas  lo hizo en menor
proporción (69,2%).

74,1

86,2 86,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1993 1998 1999(P)

PERU: TASA DE ASISTENCIA A EDUCACION SECUNDARIA, 1993-99
(%)

TOTAL 86,2 86,3

CON NBI 80,3 77,7
  Con una  NBI 84,2 83,1
  Con dos o más NBI 73,6 69,2
CON NBS 92,4 93,7

SEXO
 Hombre 87,7 87,8
 Mujer 84,8 84,9

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 91,6 91,7
Rural 78,0 78,5

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 92,1 92,5
Resto de la Costa 87,6 87,1
Sierra 83,7 85,1
Selva 82,0 79,3

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 92,1 92,5
Ciudades capitales de departamento 91,7 92,8
Otras ciudades 91,1 89,9
Rural 78,0 78,5

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1998 y 1999.

1998 1999(P)

PERU: TASA DE ASISTENCIA  A EDUCACION SECUNDARIA, SEG ÚN 

CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

CARACTERISTICAS  SELECCIONADAS, 1998-99
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La tasa de asistencia a educación
secundaria según género presentó
diferencias, habiendo asistido en mayor
medida los hombres que las mujeres. Así,
mientras el 87,8% de los hombres asistieron,
las mujeres que asistieron a este nivel
representaron el  84,9%.

Asimismo, se observó diferencias entre
áreas de residencia, habiéndose observado
una mayor asistencia en el área urbana
(91,7%) que en la rural (78,5%).  Las tasas
de asistencia a educación secundaria fueron
elevadas en Lima Metropolitana (92,5%) y en
las  ciudades capitales de departamento
(92,8%).

4.2 LOGRO EDUCATIVO

4.2.1   PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO LOGRADO

Los estudios alcanzados por las
personas  son resultado del esfuerzo que
realizan las sociedades por la educación en
las edades previas, sobre todo de las
poblaciones en edad escolar, siendo su
sensibilidad, entonces, no a los esfuerzos de

un momento, sino a esfuerzos sostenidos en
el tiempo. Por ello, el promedio de años de
estudio alcanzado por la población de 15 y
más años, es un indicador que expresa  un
logro importante del sistema educativo.
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PERU: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO 
POR LA POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS, 1997-99

(AÑOS)

El  mayor acceso de la población al
sistema educativo se expresa en el tiempo  en
los años promedio de estudio que logran
alcanzar. Este indicador en el país, mostró
avances significativos. Así, según resultados
de la ENAHO - IV trimestre de 1999, la
población de 15 y más años ha logrado
alcanzar como promedio 8,4 años de estudio.

La población con necesidades básicas
satisfechas logró alcanzar alrededor de 10
años de estudio, siendo casi el doble de los
años de estudio logrado por la población con
dos o más necesidades básicas insatisfechas.

Al analizar por grupos de edad, se
aprecia que la población de 20 a 29 años es
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la que alcanzó el promedio más alto (10,3
años de estudio), seguido por el grupo de 30
a 39 y por los de 15 a 19 años. Esto

demuestra el mayor  acceso de la población
joven al proceso expansivo de la educación.

TOTAL 8,2 8,4 8,4

CON NBI 6,0 6,1 6,1
  Con una  NBI 6,4 6,4 6,5
  Con dos o más NBI 5,3 5,2 5,2
CON NBS 9,7 9,7 9,5

GRUPOS DE EDAD
15-19 8,3 8,5 8,4
20-29 10,0 10,2 10,3
30-39 9,3 9,3 9,0
40-49 8,1 8,5 8,4
50-59 6,2 6,5 6,8
60 Y MAS 4,8 5,0 4,8

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 9,6 9,8 9,7
Rural 5,2 5,3 5,3

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 10,2 10,6 10,4
Resto de la Costa 8,5 8,4 8,3
Sierra 6,6 6,7 6,7
Selva 7,1 7,3 7,1

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 10,2 11,1 10,4
Ciudades capitales de departam 9,5 10,1 9,6
Otras ciudades 8,3 9,1 8,6
Rural 5,2 6,3 5,3

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

PERU:  PROMEDIO DE AÑOS  ESTUDIOS ALCANZADOS, 1997-99

1997 1998 1999(P)
CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

(AÑOS)

Asimismo, la población del área urbana
(9,7 años) es la que logra el  promedio de
años de estudio más alto que la población
del área rural (5,3 años). Por niveles de
urbanización, Lima Metropolitana es la que
obtiene los mejores indicadores, seguido de
las ciudades capitales de departamento.

El proceso expansivo de la  educación
que ha tenido lugar en el país en las tres
últimas décadas tuvo, como uno de sus
correlatos, la mayor incorporación  de las

mujeres al sistema educativo, produciendo
una situación de mayor equidad  social  que
en el pasado.

Este avance en la equidad entre los
géneros se refleja en los años promedio de
estudio alcanzado, existiendo sólo 1 año de
estudios de diferencia entre hombres y
mujeres, al haber alcanzado los hombres 8,9
años de estudio  como promedio y las
mujeres 7,8.
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TOTAL 8,8 9,0 8,9

CON NBI 6,8 6,9 6,8
  Con una  NBI 7,2 7,3 7,2
  Con dos o más NBI 6,1 6,0 5,9
CON NBS 10,2 10,2 10,0

GRUPOS DE EDAD
15-19 8,3 8,5 8,5
20-29 10,2 10,3 10,5
30-39 9,9 9,9 9,6
40-49 9,2 9,6 9,5
50-59 7,4 7,8 7,9
60 Y MAS 5,7 6,0 5,7

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 10,1 10,3 10,1
Rural 6,0 6,3 6,1

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 10,7 11,1 10,9
Resto de la Costa 8,8 8,7 8,7
Sierra 7,5 7,7 7,5
Selva 7,6 7,8 7,6

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 10,7 11,1 10,9
Ciudades capitales de departamento 10,1 10,1 10,0
Otras ciudades 8,8 9,1 9,1
Rural 6,0 6,3 6,1

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

PERU:  AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIOS ALCANZADOS POR  LA              
POBLACION MASCULINA, 1997-99

1997 1998 1999(P)
CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

(AÑOS)
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Si bien,  el acceso a la educación de la
mujer joven casi se haya equiparado con el
de los hombres y que las diferencias entre
los sexos tiendan a disminuir, las diferencias
en materia educativa se produce entre las
propias mujeres de los distintos estratos
sociales que entre los hombres y las mujeres
de un mismo estrato.

Así, la diferencia en el promedio de años
de estudio logrado por la población femenina
con necesidades básicas satisfechas, en

TOTAL 7,7 7,8 7,8

CON NBI 5,2 5,2 5,3
  Con una  NBI 5,6 5,6 5,7
  Con dos o más NBI 4,6 4,5 4,5
CON NBS 9,3 9,3 9,0

GRUPOS DE EDAD
15-19 8,3 8,5 8,3
20-29 9,8 10,0 10,1
30-39 8,7 8,7 8,5
40-49 7,0 7,5 7,6
50-59 5,0 5,2 5,6
60 Y MAS 3,8 4,1 3,9

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 9,2 9,4 9,2
Rural 4,3 4,4 4,4

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 9,8 10,2 10,0
Resto de la Costa 8,2 8,1 7,9
Sierra 5,8 5,7 5,8
Selva 6,6 6,7 6,6

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 9,8 10,2 10,0
Ciudades capitales de departamento 9,1 9,1 9,1
Otras ciudades 7,7 8,1 9,1
Rural 4,3 4,4 4,4

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

PERU:  AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIOS ALCANZADOS DE LA               
POBLACION FEMENINA, 1997-1999

1997 1998 1999(P)
CARACTERISTICAS                  
SELECCIONADAS

(AÑOS)

relación a las mujeres con dos o más
necesidades básicas insatisfechas  fue de 4,5
años de estudio. En el  área rural la brecha
con las mujeres del área urbana es de 4,8
años.  Esto permite visualizar que, en las
actuales condiciones sociales, el sistema
educativo probablemente tiende a no
beneficiar a ciertos sectores de niñas y de
mujeres principalmente de los estratos
populares y de las zonas urbano marginales
y rurales.
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4.2.2 NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO

Como resultado del esfuerzo realizado
en las últimas dos décadas, el nivel educativo
de los peruanos ha mejorado. Así, según
resultados de la ENAHO-IV trimestre de
1999,  el 61,3% de la población de 15 y

más años de edad había alcanzado a
estudiar algún año de educación secundaria
o más, respecto al año 1993, se ha
incrementado en 5,4 puntos porcentuales.

55,9
60,0 61,5 61,3

0

10

20

30

40

50

60

70

1993 1997 1998 1999(P)

PERU: POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS CON EDUCACION 
SECUNDARIA O MAS, 1993-1999

(%)

CARACTERISTICAS                   
SELECCIONADAS

1997 1998 1999 (P)

TOTAL 60,0 61,5 61,3

CON NBI 38,9 40,0 39,9
  Con una  NBI 43,2 44,3 44,8
  Con dos o más NBI 31,3 30,7 30,0
CON NBS 73,8 73,9 72,3
  
SEXO
 Hombre 64,4 66,4 66,4
 Mujer 55,7 57,0 56,2

GRUPOS DE EDAD
15-19 74,7 78,2 77,8
20-29 76,8 78,2 80,7
30-39 66,4 66,6 64,2
40-49 52,9 56,5 56,2
50-59 35,5 37,3 41,8
60 Y MAS 23,3 26,0 23,6

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 74,3 75,6 75,2
Rural 28,7 30,5 29,7

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 80,1 82,7 82,3
Resto de la Costa 62,6 63,2 61,7
Sierra 43,6 44,6 45,2
Selva 46,9 49,5 47,2

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 80,1 82,7 82,3
Ciudades capitales de departamento 73,2 74,3 74,8
Otras ciudades 60,7 64,9 64,9
Rural 28,7 30,5 29,7

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

PERU:  POBLACION CON ALGUN AÑO DE EDUCACION  SECUNDARIA O 
MAS, SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1997-99
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Analizando los niveles educativos
alcanzados por la población de 15 y más
años, en 1999, el 8,1% carecía de algún año
de educación, el 30,6% tenía algún año de

educación primaria, el 41,8% algún año de
educación secundaria, el 8,7% educación
superior no universitaria y el 10,8%
educación superiuor universitaria.

TOTAL
SIN NIVEL O  

INICIAL
PRIMA-

RIA
SECUN-
DARIA

SUPERIOR NO 
UNIVERSI-

TARIA

SUPERIOR 
UNIVERSI-

TARIA

TOTAL 100,0 8,1 30,6 41,8 8,7 10,8 10589

CON NBI 100,0 14,2 45,9 33,8 3,5 2,6 4092
  Con una  NBI 100,0 13,5 41,8 37,0 4,7 3,0 2674
  Con dos o más NBI 100,0 15,6 54,4 27,5 1,1 1,4 1418
CON NBS 100,0 5,0 22,6 46,0 11,4 15,0 6497

SEXO
 Hombre 100,0 4,2 29,4 45,9 7,8 12,7 5207
 Mujer 100,0 11,9 31,9 37,9 9,4 8,9 5382

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 100,0 3,8 20,9 49,2 11,2 14,9 6710
Rural 100,0 17,8 52,5 25,4 2,9 1,4 3879

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 100,0 1,9 15,8 52,3 10,8 19,2 2235
Resto de la Costa 100,0 7,2 31,0 45,2 9,3 7,3 2958
Sierra 100,0 15,2 39,6 31,1 6,8 7,3 3355
Selva 104,0 7,3 49,5 36,4 6,5 4,3 2041

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 100,0 1,9 15,8 52,3 10,8 19,2 2235
Ciudades cap.de dpto. 100,0 3,6 21,6 49,3 11,2 14,3 1494
Otras ciudades 100,0 7,0 28,1 44,4 11,6 8,9 2981
Rural 100,0 17,8 52,5 25,4 2,9 1,4 3879

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

Nº DE 
CASOS

PERU:  NIVEL DE EDUCACION  ALCANZADO POR LA POBLACION DE 15 Y MAS A ÑOS,        
SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999
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Al analizar según sexo, se aprecia que
el 11,9% de las mujeres no tenían ningún
año de estudios, en el caso de los hombres
fue de 4,2%. El 31,9% de las mujeres
lograron estudiar algún año de educación
primaria,  mientras los hombres que
estudiaron este nivel representaron el 29,4%.
El 45,9% de los hombres tenían algún año
de educación secundaria, mientras las
mujeres que alcanzaron este nivel eran el
37,9%. El 20,5% de los hombres y el 18,3%
de las mujeres lograron estudiar educación
superior (universitaria y no universitaria).

El nivel educativo alcanzado por la
población de 15 y más años presentó
diferencias de acuerdo al lugar de residencia.
La población residente del área urbana fue
la que obtuvo  mejores niveles de educación.
Así, mientras el 17,8% de la población del
área rural  carecía de nivel alguno de
educación, en el área urbana sólo fue el 3,8%.
El 26,1% de la población del área urbana
alcanzó obtener educación superior, en el
área rural sólo el 4,3%.

4.3 POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Si bien, existe un gran avance en el nivel
educativo de la población peruana,  existe
un grupo de población entre los 14 y 24 años
que no estudia ni trabaja encontrándose en
situación de vulnerabilidad.  Este hecho es
preocupante en la medida que la educación
es un tema prioritario para las estrategias
nacionales de desarrollo.

Según resultados de la ENAHO -IV
trimestre de 1999, el 17,9% de la población
de 14 a 24 años no estudiaba ni trabajaba.
Al analizar según sexo, se observó que hay
más mujeres que hombres que no estudian
ni trabajan.  Así, mientras que el 13,3% de
los hombres de este grupo etáreo no
estudiaban ni trabajaban, las mujeres  en esta
situación era el 22,7%.

17,9

13,3

22,7

-2

6

14

22

30

TOTAL HOMBRE MUJER

PERU: POBLACION DE 14 A 24 AÑOS QUE NO ESTUDIA NI 
TRABAJA, 1999

Al analizar según satisfacción de
necesidades básicas, se observó que una
mayor proporción de jóvenes con
necesidades básicas insatisfechas no
estudiaron  ni trabajaron. Así, mientras el

21,7% de la población de 14 a 24 años  con
dos o más necesidades básicas insatisfechas
no estudiaba ni trabajaba, la población con
necesidades básicas satisfechas  en esa
situación era el 17,6%.
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Alrededor de la tercera parte (32,9%)
de las mujeres de 14 a 24 años con dos o
más NBI, no estudiaron ni trabajaron,  los
hombres del mismo estrato social que no
estudiaban ni trabajaban fue el  11,2%.

Al analizar por grupos de edad, se
observó que la población femenina que no
estudiaba ni trabajaba se encontraba en
mayor proporción entre los 20 y 24 años, en
este grupo de edad el 32,7%  estaba en dicha
situación.

Por área de residencia, se registró en el
área urbana una mayor proporción de
población de ese grupo de edad  que no
estudiaba ni trabajaba. Así, mientras el
15,9% de la población del área rural no
estudiaba ni trabajaba, en el área urbana fue
el 18,9%. En el área urbana el 16,5% de los
hombres y el 21,3% de las mujeres de ese
grupo etáreo no estudiaba ni trabajaba. En
el área rural el 6,5% de los hombres y el
25,7% de las mujeres de ese grupo de edad
se encontraban en dicha situación.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

TOTAL               
(% Respecto del total de 

población  de 14 a 24 años)

HOMBRE              
(% Respecto del total de 

población masculina de 14 a  
24 años)

MUJER                
(% Respecto del total de 

población femenina de 14 a    
24 años)

TOTAL 17,9 13,3 22,7

Con al menos una  NBI 18,6 11,3 26,1
Con 1 NBI 16,7 11,3 22,2
Con 2 y más NBI 21,7 11,2 32,9
Con NBS 17,6 14,5 20,8

Grupos de edad
De 14 años 4,3 1,9 6,4
15 - 19 17,0 15,1 18,9
20 - 24 23,0 13,8 32,7

Area de residencia
Urbana 18,9 16,5 21,3
Rural 15,9 6,5 25,7

Región natural
Lima Metropolitana 22,1 22,3 21,9
Resto Costa 18,4 12,4 25,1
Sierra 13,2 7,1 19,2
Selva 20,2 11,9 30,3

Niveles de urbanización
Lima Metropolitana 22,1 22,3 21,9
Ciudades capitales de departamento 15,8 12,7 19,1
Otras ciudades 16,9 12,3 22,2
Rural 15,9 6,5 25,7

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

PERU: POBLACION DE 14 A 24 AÑOS QUE NO ESTUDIA NI TRABAJA, 1999



69
Encuesta Nacional de Hogares IV Trimestre, 1999

4.4 COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES

Según resultados de la ENAHO -IV
trimestre de 1999, del total de alumnos que
asistieron al colegio, el 87,4%   fue  a un

centro educativo estatal. Respecto al año
1997 se ha incrementado en 2,1 puntos
porcentuales.

Los centros educativos estatales
cubrieron la demanda del 99,0% de la
población en edad escolar con dos o más
necesidades básicas insatisfechas y del 79,9%
con necesidades básicas satisfechas.

Respecto al nivel alcanzado en 1997, la
población  con NBS que asiste a centros
educativos estatales se ha incrementado en
5,1 puntos porcentuales.
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TOTAL 85,3 85,5 87,4

CON NBI 96,6 96,7 97,4
  Con una  NBI 95,3 96,1 96,5
  Con dos o más NBI 98,4 97,8 99,0
CON NBS 74,8 76,4 79,9

SEXO
Hombre 85,9 85,3 87,2
Mujer 84,8 85,7 87,6

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 78,2 78,4 81,0
Rural 97,9 97,7 98,4

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 69,6 67,5 71,2
Resto de la Costa 84,4 87,6 90,2
Sierra 92,2 92,1 93,1
Selva 96,5 95,6 95,4

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 69,6 67,5 71,2
Ciudades capitales de departamento 79,8 81,4 80,6
Otras ciudades 92,6 89,5 91,9
Rural 97,9 97,7 98,4

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

PERU: COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES, 1997-99

1997 1998 1999(P)
CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS
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Al analizar según sexo, se observó que
tanto hombres como mujeres asistieron casi
en la misma proporción a un centro
educativo estatal.

Por área de residencia,  en el área rural
los centros educativos estatales cubrieron
casi la totalidad de la demanda en educación.
Así, el 98,4% de los que alumnos del área
rural asistieron a un colegio estatal, en

cambio, en el área urbana, el 81,0%
asistieron a un establecimiento educativo
estatal.

Por región natural, se observó una
mayor demanda de los colegios estatales en
la selva (95,4%), sierra (93,1%) y en el resto
de costa (90,2%). Mientras en Lima
Metropolitana la demanda por colegios
estatales fue menor (71,2%).

TOTAL 100,0 87,4 12,6 5771

CON NBI 100,0 97,4 2,6 2661
  Con una  NBI 100,0 96,5 3,5 1658
  Con dos o más NBI 100,0 99,0 1,0 1003
CON NBS 100,0 79,9 20,1 3110

SEXO
Hombre 100,0 87,2 12,8 2951
Mujer 100,0 87,6 12,4 2820

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 100,0 81,0 19,0 3385
Rural 100,0 98,4 1,6 2386

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 100,0 71,2 28,8 918
Resto de la Costa 100,0 90,2 9,8 1472
Sierra 100,0 93,1 6,9 2097
Selva 100,0 95,4 4,6 1284

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 100,0 71,2 28,8 918
Ciudades capitales de departamento 100,0 80,6 19,4 808
Otras ciudades 100,0 91,9 8,1 1659
Rural 100,0 98,4 1,6 2386

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre  1999.

PERU:  COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS POR SECTORES, SEG ÚN                 
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999

TOTAL PRIVADO Nº DE CASOS
CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

ESTATAL
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CAPITULO  V

ACCESO   A  LOS
SERVICIOS DE SALUD
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5.1 POBLACION QUE REQUIERE
ATENCION

Según resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO)-IV trimestre
de 1999, el 28,2%  de la población del país
habría padecido de alguna enfermedad o
accidente, en los tres meses previos a la
ejecución de la encuesta.

Al analizar la información recopilada por
condición de satisfacción de necesidades
básicas, se observó que mientras más
carencias presentó el entrevistado fue menor
la incidencia de enfermedad o accidente. Así,
mientras que el 23,7% de la población con
dos o más necesidades básicas insatisfechas
habría padecido de alguna enfermedad o
accidente, la población que tenía sus
necesidades básicas satisfechas padeció el
27,7%,  es decir, 4 puntos porcentuales más.

Si se considera que la relación debería
ser a la inversa de la presentada, es decir, a
más insatisfacción de necesidades básicas
mayor incidencia de enfermedad o accidente,

la explicación podría ubicarse en el ámbito
de las apreciaciones personales de cuando
se está enfermo o no. Es posible que la
apreciación personal de enfermedad o
accidente estuvo relacionada a varios factores
entre los que se encontrarían el nivel de
información  (acceso a medios de
comunicación) y conocimientos (nivel de
educación adquirido). Así, posiblemente en
los estratos con necesidades básicas
satisfechas fue más factible que estos detecten
con mayor facilidad las enfermedades que
en los estratos con NBI.

Otro factor que habría influido  en la
referencia sobre la presentación de
enfermedad o accidente, fue el acceso a la
atención en salud. Los sectores no pobres
acceden en mayor medida a un servicio de
salud, lo cual conlleva a la certificación de la
enfermedad que se padece, mientras que el
acceso de la población con necesidades
básicas insatisfechas  es más limitado,
debido principalmente a factores
económicos.

CAPITULO V

ACCESO   A  LOS SERVICIOS DE SALUD
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Por otro lado, al analizar la incidencia
de enfermedades o accidentes según sexo se
constató que se presentó de manera
diferenciada. Así, se observó una mayor
incidencia  en las mujeres que en los hombres.
De cada 100 entrevistados hombres se

enfermaron  26, mientras de cada 100
mujeres 31 manifestaron haber padecido de
alguna enfermedad o accidente, es decir ,
las mujeres se enfermaron en un 17,8% más
que los hombres.

TOTAL 26,0 28,2

CON NBI 23,8 24,8
  Con una  NBI 23,9 26,2
  Con dos o más NBI 23,7 22,4
CON NBS 27,7 30,5

SEXO
Hombre 24,6 25,9
Mujer 27,5 30,5

GRUPOS DE EDAD
Menor de 5 39,6 42,7
 5-11 25,2 30,6
 12-16 16,5 18,3
 17-24 15,1 18,2
25-34 19,8 19,8
34-44 24,6 25,3
45-54 33,2 31,3
55-64 35,8 38,5
65 y más 49,4 53,0

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 28,4 30,7
Rural 21,7 23,6

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 29,9 34,2
Resto de la Costa 26,5 25,3
Sierra 22,4 25,6
Selva 27,1 27,4

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 29,9 34,2
Ciudades capitales de departamento 26,5 27,2
Otras ciudades 28,1 28,5
Rural 21,7 23,6

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1998 y 1999.

 POBLACION AFECTADA                          
(% respecto del total de población)

PERU: EVOLUCION DE LA POBLACION ENTREVISTADA QUE REPORTO  
ENFERMEDAD O ACCIDENTE, SEGÚN CARACTERISTICAS  SELECCIONADAS, 1998-99

CARACTERISTICAS                    
SELECCIONADAS

1998 1999(P)
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Al analizar por grupos de edad, se
observó que las enfermedades o accidentes
incidieron en mayor medida en los niños y
en las personas de mayor edad. Así, el 42,7%

TOTAL 100,0 28,2 71,8 16507

CON NBI 100,0 24,8 75,2 7288
  Con una  NBI 100,0 26,2 73,8 4526
  Con dos o más NBI 100,0 22,4 77,6 2762
CON NBS 100,0 30,5 69,5 9219

SEXO
Hombre 100,0 25,9 74,1 8196
Mujer 100,0 30,5 69,5 8311

GRUPOS DE EDAD
Menor de 5 100,0 42,7 57,3 1616
 5-11 100,0 30,6 69,4 3011
 12-16 100,0 18,3 81,7 2084
 17-24 100,0 18,2 81,8 2484
25-34 100,0 19,8 80,2 2161
34-44 100,0 25,3 74,7 1918
45-54 100,0 31,3 68,7 1322
55-64 100,0 38,5 61,5 957
65 y más 100,0 53,0 47,0 954

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 100,0 30,7 69,3 9822
Rural 100,0 23,6 76,4 6685

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 100,0 34,2 65,8 3085
Resto de la Costa 100,0 25,3 74,7 4467
Sierra 100,0 25,6 74,4 5445
Selva 100,0 27,4 72,6 3510

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 100,0 34,2 65,8 3085
Ciudades capitales de departa 100,0 27,2 72,8 2214
Otras ciudades 100,0 28,5 71,5 4523
Rural 100,0 23,6 76,4 6685

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

Nº DE       
CASOS

PERU:  ESTADO DE SALUD  DE LA POBLACION ENTREVISTADA, SEG ÚN 
CARACTERISTICAS  SELECCIONADAS, 1999

SI REPORTO 
Enfermedad/ o 

accidente

NO  REPORTO 
Enfermedad/ o 

accidente

TOTAL

TOTAL

AMBITOS                
GEOGRAFICOS

de los niños menores de cinco años y el
53,0% de las personas de 65 y más años,
manifestaron haber padecido de alguna
enfermedad o accidente.
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La población entrevistada del área
urbana reportó en mayor medida haber
padecido de alguna enfermedad o accidente,
así, de cada 100 entrevistados 31
manifestaron haberlo padecido, mientras en
el área rural fue 24 de cada 100, es decir,
en el área urbana las enfermedades
incidieron en un 30% más que en el área
rural.

Por región natural, se observó una
mayor incidencia de las enfermedades o
accidentes en la Selva, donde  el 27,4% de

los entrevistados manifestaron haber sufrido
alguna enfermedad o accidente, en el Resto
de la Costa (excluye Lima Metropolitana)
afectó al 25,3% de su población y en la  Sierra
al 25,6%.

Las enfermedades o accidentes
incidieron en mayor proporción en las
poblaciones residentes en las ciudades. Así,
el 34,2% de la población de Lima
Metropolitana fue afectada de alguna
enfermedad o accidente, el 27,2% de las
poblaciones de las ciudades capitales de
departamento  y el 28,5% de otras ciudades.
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5.2 ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
El servicio de salud del país es un sistema

combinado, compuesto por los sectores
público y privado con y sin fines de lucro,  los
cuales están compuestos de la siguiente
manera:

� Ministerio de salud. Los establecimientos
del MINSA comprenden los  hospitales,
puestos, centros de salud y UROS
comunales. La cobertura de atención
abarca a toda la población. Los servicios
que brindan son curativos, y también
incluyen algunos programas de
fomento, prevención y protección de la
salud, de control de epidemias y

endemias y programas de saneamiento
básico.

� Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas
y Policiales, prestan servicios de
hospitalización y consultas. Los servicios
se limitan casi exclusivamente al
personal militar y sus familiares.

� ESSALUD. Para atender el ESSALUD
cuenta  con hospitales, policlínicos,
postas y consultorios PAAD. Este sub-
sector  está orientado atender
únicamente hacia la población
asegurada y principalmente a los
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empleados  y trabajadores con relación
laboral "formal". Esto implica que sus
servicios se limitan a un conjunto
específico de la población.  Este servicio
de salud comprende la atención  de la
enfermedad  (incluyendo rehabilitación)
y la entrega de medicamentos. Estos
establecimientos  prestan atención
médica en servicios de consulta externa
(visitas domiciliarias a personas de la
tercera edad) y hospitalización.

� Clínicas y consultorios médicos
particulares, pertenecen al sector
privado con fines de lucro. El servicio
más común que brinda el sector privado
es la consulta ambulatoria.

� Sector privado sin fines de lucro. Son
instituciones  privadas con fines sociales
que poseen clínicas, centros y postas de
salud. Son administrados por ONGs, se

pueden citar las misiones, asociaciones
profesionales, fundaciones que actúan
en el área de salud.

� Medicina no formal. Este tipo de servicio
de salud se ofrece  en la casa del
curandero,  en farmacias y boticas, o
en otros lugares no destinados para
brindar atención en salud.

Cobertura en atención de salud

Del total de población entrevistada que
reportó haber estado enferma o accidentada
en los tres meses previos a la ejecución de la
encuesta, el 83,7%  consultó en un
establecimiento de salud, sea público, privado
o un establecimiento del sector no
especializado (botica, casa de curandero,
etc). Mientras que el 7,9% de la población
afectada  no realizó consulta alguna  y el
8,4% se autorecetó o repitió la receta anterior.
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El 15,1% de la población afectada con
dos o más NBI no consultó  y el 13,7%  se
auturecetó o repitió la receta anterior. En
cambio, la población con necesidades

básicas satisfechas sólo el 5,4% no consultó
y el 7,6% se autorecetó o repitió la receta
anterior.
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Si bien existe una alta cobertura en
atención de salud, al analizarlo por condición
de satisfacción de necesidades básicas se
encontró un acceso diferenciado. Así,
mientras el 87,0% de las personas que tenían
cubiertas sus necesidades básicas
consultaron, este indicador descendió al
71,3%% en los sectores que presentan dos o
más necesidades básicas insatisfechas. Es
decir, se presenta una relación inversamente
proporcional entre condición de satisfacción

de necesidades básicas y acceso a los
servicios de salud.

Por lo expuesto, el déficit de cobertura
en atención de salud, se manifestó de manera
diferenciada en los diferentes niveles de
pobreza. Así, los sectores con dos o más
necesidades básicas insatisfechas son los que
presentaron la mayor proporción de déficit
en el acceso a los servicios de salud (28,7%),
de los cuales el 13,7% se autorecetó.

TOTAL 83,7 7,9 8,4 4666

CON NBI 77,7 12,5 9,8 1861
  Con una  NBI 80,9 11,3 7,9 1211
  Con dos o más NBI 71,3 15,1 13,7 650
CON NBS 87,0 5,4 7,6 2805

SEXO
Hombre 82,5 8,7 8,9 2128
Mujer 84,8 7,3 7,9 2538

GRUPOS DE EDAD
Menor de 5 88,7 5,6 5,7 706
 5-11 87,9 5,2 6,9 893
 12-16 87,9 5,4 6,7 409
 17-24 84,6 6,8 8,5 444
25-34 84,8 6,4 8,8 444
34-44 80,0 9,1 10,9 503
45-54 78,6 12,1 9,3 402
55-64 76,2 11,6 12,2 368
65 y más 78,7 12,1 9,2 497

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 87,5 4,7 7,8 3024
Rural 74,5 15,6 9,9 1642

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 87,6 3,6 8,8 1064
Resto de la Costa 91,1 4,3 4,6 1199
Sierra 75,8 14,5 9,6 1381
Selva 80,9 9,1 10,1 1022

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 87,6 3,6 8,8 1064
Ciudades capitales de departame 87,4 6,7 5,9 632
Otras ciudades 87,4 5,4 7,3 1328
Rural 74,5 15,6 9,9 1642

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

PERU:   CONDICION DE CONSULTA, SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999

NO            
CONSULTO

SE AUTORECETO

CONDICION DE CONSULTA
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AMBITOS                  
GEOGRAFICOS

Nº DE         
CASOS
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La mayoría de hombres (82,5%) como
de mujeres (84,8%) que respondieron haber
estado afectados de alguna enfermedad o
accidente, recibieron atención, sea en un
hospital, clínica, consultorio particular, puesto
o centro de salud, farmacia o botica o en la
casa del curandero o huesero.

Según grupos de edad, se observó
también una elevada cobertura de los
servicios de salud, principalmente en los niños
y en los jóvenes. Así, el 88,7% de los niños
menores de cinco años, el 87,9% de 5 a 11
años y del grupo de edad de 12 a 16 años
que estuvieron enfermos o accidentados
recibieron atención.
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Al analizar el acceso a los servicios de
salud por área de residencia, se observó,  una
alta proporción de personas del área urbana
que accedieron a los servicios de salud, donde

el 87,5% de ellos respondieron haber
consultado. En cambio, en el área rural ésta
proporción descendió al 74,5% de la
población afectada, quedando la cuarta
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parte de los enfermos o accidentados sin
consultar (15,6% no consultó y el 9,9% se
autorecetó).

Por región natural, se observó un mayor
acceso a los servicios de salud en el resto de
Costa (91,1%) y en Lima Metropolitana
(87,6%). En cambio, en la  Sierra y Selva está

proporción descendió a 75,8% y 80,9%. En
Lima Metropolitana, la población que no
consultó  fue de 3,6% y los que se
autorecetaron de 8,8%. En las ciudades
capitales de departamento y en las otras
ciudades,  el nivel de acceso a los servicios
de salud fue de 87,4%.

TOTAL 84,1 84,2 83,7

CON NBI 78,0 79,2 77,7
  Con una  NBI 79,4 80,0 80,9
  Con dos o más NBI 75,7 77,8 71,3
CON NBS 89,0 87,2 87,0

SEXO
Hombre 84,0 84,1 82,5
Mujer 84,2 84,2 84,8

GRUPOS DE EDAD
Menor de 5 88,2 87,8 88,7
 5-11 83,1 87,6 87,9
 12-16 81,0 84,9 87,9
 17-24 83,5 87,6 84,6
25-34 85,2 81,0 84,8
34-44 84,7 80,2 80,0
45-54 83,4 79,7 78,6
55-64 81,6 80,3 76,2
65 y más 84,0 83,9 78,7

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 88,7 86,7 87,5
Rural 75,0 78,0 74,5

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 89,4 87,4 87,6
Resto de la Costa 88,3 87,7 91,1
Sierra 75,4 77,7 75,8
Selva 85,1 84,8 80,9

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 89,4 87,4 87,6
Ciudades capitales de departamento 88,7 85,9 87,4
Otras ciudades 86,7 86,3 87,4
Rural 75,0 78,0 74,5

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

% DE POBLACION ENFERMA QUE CONSULTO

PERU:  ACCESO A LA CONSULTA, SEG ÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1997-99

CARACTERISTICAS         
SELECCIONADAS 1997 1998 1999(P)

(% respecto del total de población que reportó enfermedad o accidente)
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5.3 ACCESO A SERVICIOS DE SALUD POR SECTORES

En parráfos anteriores se determinó que
del total de población entrevistada que
reportó haber padecido alguna enfermedad
o accidente, el 83,7% consultó en algún
establecimiento de salud, sea público,
privado, ESSALUD o en algún establecimiento
no especializado (botica, farmacia, casa de
curandero, etc.).

Del total de personas que consultaron,
el 54,9%  lo realizó en establecimientos del
sector público, ya sea en hospital, puesto o

centro de salud, URO comunal del Ministerio
de Salud o en algún establecimiento de salud
de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional.

El 22,9% de la demanda de atención lo
cubrió el ESSALUD, en sus hospitales,
policlínicos y postas de salud. El 16,5% de
las consultas se llevaron a cabo en
consultorios médicos particulares o en
clínicas. En boticas, farmacias o en casa del
curandero, se llevaron a cabo el 13,1% de
las consultas del país.

Por condición de satisfacción de
necesidades básicas el acceso a los servicios
de salud es diferenciado. Los que tienen dos
o más NBI en su mayoría consultaron en
establecimientos del sector público (73,6%),
mientras que la población enferma con
necesidades básicas satisfechas  el 46,7%.

Por otro lado, ESSALUD cubrió
principalmente la demanda de atención de
los sectores de población con necesidades
básicas satisfechas, donde el 28,8% de las
consultas de este estrato social se llevaron a
cabo en estos establecimientos, mientras que
la población enferma o accidentada  con dos

o más NBI sólo el 5,7% consultaron en los
servicios de este sector.

Asimismo, los establecimientos privados
lucrativos (clínicas y consultorios particulares)
atendieron en mayor medida, también a la
población con necesidades básicas
satisfechas, así el 19,4% de la población
enferma o accidentada de este estrato social
consultó en este tipo de establecimientos. El
acceso de la población afectada de los
estratos sociales pobres a estos
establecimientos fue bajo. Así, sólo el 12,5%
de la población  con NBI y el 6,6% con dos o
más NBI consultaron en este tipo de
establecimientos.
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Por otro lado, el 19,6% de la población
afectada con dos o más NBI consultó en un
establecimiento no especializado, sea botica,
casa de curandero, huesero. En cambio,  la

población con necesidades básicas
satisfechas consultó en menor medida en este
sector (12,8%).

TOTAL 54,9 16,5 22,9 13,1 4148

CON NBI 72,1 10,7 10,8 13,7 1573
  Con una  NBI 71,4 12,5 13,0 11,1 1075
  Con dos o más NBI 73,6 6,6 5,7 19,6 498
CON NBS 46,7 19,4 28,8 12,8 2575

SEXO
Hombre 54,7 15,0 22,6 14,7 1885
Mujer 55,1 17,8 23,1 11,8 2263

GRUPOS DE EDAD
Menor de 5 67,0 14,9 14,9 10,7 642
 5-11 67,7 11,0 18,6 6,9 841
 12-16 69,6 6,4 16,6 16,0 407
 17-24 56,3 16,5 12,2 20,7 400
25-34 51,7 20,0 18,2 18,2 396
34-44 41,7 18,0 29,6 20,0 430
45-54 44,1 23,9 31,5 13,3 338
55-64 44,0 19,5 32,5 12,4 297
65 y más 32,7 24,7 41,5 8,4 397

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 47,8 17,9 29,0 12,2 2774
Rural 75,3 12,6 5,6 15,5 1374

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 48,3 19,8 29,3 9,8 963
Resto de la Costa 55,2 15,9 23,6 12,1 1111
Sierra 58,9 13,8 18,6 17,4 1179
Selva 64,8 14,4 13,0 14,4 895

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 48,3 19,8 29,3 9,8 963
Ciudades cap. Dpto. 42,7 19,2 28,9 15,5 568
Otras ciudades 50,4 13,9 28,6 13,9 1243
Rural 75,3 12,6 5,6 15,5 1374

1/ Comprende: Consultas en establecimientos del MINSA, Fuerzas Armadas y Policia Nacional y URO Comunal.

2/ Comprende: Clínicas y consultorios médicos particulares.

3/ Comprende: Consultas en Farmacia, botica, casa de curandero, etc.

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

PERU:  CONSULTA  POR SECTORES, SEGÚN  CARACTERISTICAS                        
SELECCIONADAS, 1999

NO ESPECIA-
LIZADO   4/

Nº DE     
CASOSPRIVADO   

2/
ESSALUD    

3/
PUBLICO    

1/

AMBITOS                   
GEOGRAFICOS

SECTORES

(% respecto del total de población que reportó enfermedad o accidente que consultó)

El 54,7% de los hombres y el 55,1% de
las mujeres que reportaron haber padecido
alguna enfermedad o accidente consultaron

en algún establecimiento del sector público,
sea en establecimientos del MINSA o en el
de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional.
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El acceso a los establecimientos de
ESSALUD, tanto de las mujeres como de los
hombres no presentaron diferencias
sustanciales, habiendo consultado el 22,1%
de los hombres y el 23,1% de las mujeres.

Al analizar el acceso a los servicios de
salud por grupos de edad, se observó que la
población de 0 a 16 años  fue la que en
mayor medida consultó en establecimientos
del sector público, así, un poco más del 65%
de la población enferma o accidentada de
este grupo de edad fue atendido  en este
sector.

En cambio, en los establecimientos de
ESSALUD consultaron en mayor medida la
población adulta. Así, más de la cuarta parte
(29,6%) de la población enferma o
accidentada de 34 a 44 años, el 31,5% de
45 a 54 años, el 32,5% de 55 a 64 años y
el 41,5% de 65 y más años  consultaron en
este tipo de establecimientos.

La mayoría de la población enferma o
accidentada del área rural se atendió en
establecimientos del sector público. Así,
mientras que el 47,8% de la población del
área urbana acudió a estos establecimientos,
en el área rural lo hizo el 75,3% de la
población enferma o accidentada.

En cambio, la población afectada del
área urbana acudió en mayor proporción a
los establecimientos de ESSALUD. En estos
establecimientos se atendió el  29,0% de la
población enferma o accidentada del área
urbana y sólo el 5,6% del área rural.

Consulta en el Ministerio de Salud

El 53,3%  de las consultas se llevaron
acabo en establecimientos del MINSA, de los
cuales el 16,5% fue en el hospital, el 36,4%
en centros o puestos de salud y el  0,4% en
un URO comunal.

Dentro de los establecimientos del
MINSA, adquiere importancia  la atención
que se brinda en los centros y puestos de
salud. En estos establecimientos consultaron
la población afectada de menores recursos
económicos, especialmente en los lugares
más alejados, donde el Estado desarrolló los
más importantes programas preventivo-
promocionales. A estos establecimientos
acudieron  el 55,6% de la población enferma
o accidentada con dos o más NBI y el 57,7%
de la población afectada del área rural.
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TOTAL 54,9 16,5 36,4 0,4 1,6 2360

CON NBI 72,1 18,9 52,3 0,6 0,2 1139
  Con una  NBI 71,4 19,7 50,8 0,5 0,3 774
  Con dos o más NBI 73,6 17,1 55,6 0,9 - 365
CON NBS 46,7 15,3 28,8 0,3 2,3 1221

SEXO
Hombre 54,7 16,0 36,4 0,3 2,0 1068
Mujer 55,1 16,9 36,4 0,5 1,3 1292

GRUPOS DE EDAD
Menor de 5 67,0 17,1 48,3 0,8 0,7 426
 5-11 67,7 16,3 50,3 0,3 0,8 608
 12-16 69,6 19,7 48,6 0,9 0,4 293
 17-24 56,3 18,0 36,2 0,2 1,9 222
25-34 51,7 19,6 31,9 0,1 0,1 193
34-44 41,7 13,9 26,4 0,3 1,1 188
45-54 44,1 16,2 24,8 0,1 3,0 151
55-64 44,0 14,8 23,8 0,7 4,8 135
65 y más 32,7 13,6 15,5 3,6 145

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 47,8 16,5 29,0 0,3 2,1 1356
Rural 75,3 16,7 57,7 0,6 0,3 1004

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 48,3 15,5 29,2 0,2 3,4 475
Resto de la Costa 55,2 15,8 37,5 0,7 1,2 644
Sierra 58,9 17,1 41,6 0,1 684
Selva 64,8 19,5 43,7 1,2 0,5 557

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 48,3 15,5 29,2 0,2 3,4 475
Ciudades capitales de departamento 42,7 14,6 27,1 0,9 265
Otras ciudades 50,4 19,2 29,8 0,6 0,7 616
Rural 75,3 16,7 57,7 0,6 0,3 1004

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

PERU:  POBLACION  QUE  CONSULTO EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO,        
SEGÚN  CARACTERISTICAS  SELECCIONADAS, 1999

TOTAL 
SECTOR 
PUBLICO

MINSA HOSPITAL-
FF.AA.  Y 
POLICIA 

NACIONAL

Nº DE 
CASOSHOSPITAL

CENTRO/ 
PUESTO

URO 
COMUNAL

AMBITOS                    
GEOGRAFICOS
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5.4 EVOLUCION DEL ACCESO EN ATENCION DE SALUD EN EL
SECTOR PUBLICO

mientras que el nivel de consulta de la
población con necesidades básicas
satisfechas se incrementó 5,5 puntos
porcentuales.

Al analizar el nivel de acceso a la
consulta según el género, se observó que se
ha incrementado para ambos. Así,  el acceso
a la consulta de la población masculina se
incrementó en 9,5%, mientras que el nivel de
consulta de la población femenina aumentó
en 6,4%.

Llama la atención el descenso en la
consulta en establecimientos del sector
público  de la población adulta y de los adultos
mayores, esto probablemente  debido a que
estas poblaciones consultaron en
establecimientos de ESSALUD. En cambio, el
nivel de consulta de la población más joven
se incrementó entre 1997 y 1999.

Los establecimientos del sector público
cumplieron  una función de estrategia social,
al proporcionar atención en salud a las
poblaciones más vulnerables, en las zonas
económicas deprimidas y marginales,
contribuyendo al logro de iguales
oportunidades para toda la población.

La mayoría de población que reportó
enfermedad o accidente consultó en
establecimientos de salud del sector público.
Así, en 1999, el 54,9% consultó en este tipo
de establecimiento, habiéndose
incrementado en 7,8%, respecto al nivel de
consulta logrado en 1997.

El nivel de consulta de la población con
una necesidad básica insatisfecha es la que
más se incrementó, al pasar de 61,4% en
1997 a 71,4% en 1999, habiendo
aumentado en 10 puntos porcentuales,
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5.5 PERSONAL  DE SALUD QUE ATENDIO LA CONSULTA

TOTAL 50,9 55,2 54,9 7,8

CON NBI 64,8 70,2 72,1 11,3
  Con una  NBI 61,4 69,4 71,4 16,2
  Con dos o más NBI 70,3 71,7 73,6 4,7
CON NBS 41,2 46,4 46,7 13,3

SEXO
Hombre 50,0 53,4 54,7 9,5
Mujer 51,8 56,8 55,1 6,4

GRUPOS DE EDAD
Menor de 5 61,1 67,9 67,0 9,5
 5-11 59,6 64,9 67,7 13,7
 12-16 57,9 63,3 69,6 20,2
 17-24 54,0 55,6 56,3 4,4
25-34 50,6 52,9 51,7 2,1
34-44 49,0 51,4 41,7 -14,8
45-54 46,4 46,0 44,1 -5,0
55-64 40,8 46,5 44,0 7,8
65 y más 38,3 35,7 32,7 -14,5

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 44,4 48,7 47,8 7,6
Rural 66,2 71,9 75,3 13,8

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 42,1 49,1 48,3 14,8
Resto de la Costa 48,2 52,5 55,2 14,4
Sierra 55,7 59,4 58,9 5,7
Selva 66,8 65,7 64,8 -2,9

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 42,1 49,1 48,3 14,8
Ciudades capitales de departame 42,7 45,5 42,7 0,0
Otras ciudades 56,2 50,9 50,4 -10,3
Rural 66,2 71,9 75,3 13,8

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

% DE 
INCREMENTO 

1997-1999

PERU:  CONSULTA EN EL SECTOR PUBLICO, SEG ÚN CARACTERISTICAS                 
SELECCIONADAS, 1997-99

% DE CONSULTA EN EL SECTOR PUBLICOCARACTERISTICAS          
SELECCIONADAS 1997 1998 1999(P)

Según resultados de la ENAHO -IV
trimestre de 1999, el  82,8% de la población
que consultó lo hizo con un médico, el 8,9%
con enfermera y el 7,4%  con otros
profesionales (obstetriz, dentista o
farmacéutico).

En cambio, sólo el 1,4% de  la población
que consultó con promotor o sanitario, el
2,5%  con curandero o huesero y  el 0,3%
con amigos.
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Al analizar por estrato socio-económico,
se observó que la población que tiene
satisfechas sus necesidades básicas es la que
consultó en mayor proporción con un
profesional de la salud, especialmente con
médico. Así, mientras que el 88,6% de la
población de este estrato social consultó con
este profesional, los que tenían dos o más
necesidades básicas insatisfechas lo hizo el
60,8%.

Otro profesional de la salud que fue
requerido por la población afectada fue el
enfermero (a), este profesional cubrió la
demanda del 21,5% de la  población con
dos o más necesidades básicas insatisfechas,
del  25,4% de la población enferma del área
rural,  del 19,6% de la sierra y del 15,7% de
la  selva.

El personal  técnico en salud, sea
promotor o sanitario cubrió la demanda del

1,4% de la población afectada de alguna
enfermedad o accidente. Su presencia fue
más notoria en la selva y en el área rural del
país, donde atendieron al  7,5% y 4,5%  de
la población que requirió atención en salud
de estos sectores.

Asimismo, consultaron con personal
técnico en salud, el 4,6% de la población con
dos o más necesidades básicas insatisfechas,
mientras que los que tenían necesidades
básicas satisfechas consultaron sólo
el 0,5%.

Otro personal que atendió al 2,5% de
la población afectada fue el curandero o
huesero. Con este personal consultaron  el
7,8% de la población con dos o más NBI, el
4,7% de la población del área rural y el 4,3%
de la población de la selva, que requería
atención en salud.
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TOTAL 82,8 8,9 7,4 1,4 2,5 0,3 1,0 4148

CON NBI 70,8 16,9 7,1 3,2 4,7 0,5 1,5 1573
  Con una  NBI 75,1 14,9 6,5 2,5 3,3 0,5 1,8 1075
  Con dos o más NBI 60,8 21,5 8,2 4,6 7,8 0,5 0,8 498
CON NBS 88,6 5,0 7,6 0,5 1,5 0,1 0,7 2575

SEXO
Hombre 80,3 9,0 8,7 1,6 2,7 0,2 1,4 1885
Mujer 84,7 8,9 6,4 1,2 2,4 0,3 0,6 2263

GRUPOS DE EDAD
Menor de 5 80,8 11,9 6,0 2,8 1,2  0,5 642
 5-11 83,9 11,6 5,1 1,0 0,2 0,1 0,8 841
 12-16 73,8 12,2 10,4 1,6 3,3 1,0 1,1 407
 17-24 75,7 6,8 11,3 2,2 4,7 0,1 2,5 400
25-34 81,2 8,1 12,1 0,7 2,1 0,2 0,5 396
34-44 80,6 6,9 10,2 1,5 4,8 0,3 1,0 430
45-54 89,1 9,1 7,3 0,1 2,2 0,5 1,2 338
55-64 87,4 5,7 4,9 0,8 3,3 0,3 1,4 297
65 y más 91,8 3,6 3,3 0,7 4,1 0,2 0,4 397

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 90,1 3,1 7,1 0,3 1,8 0,1 0,9 2774
Rural 61,8 25,4 8,4 4,5 4,7 0,8 1,1 1374

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 94,5 1,1 5,7 0,1 0,4  0,4 963
Resto de la Costa 87,8 4,2 6,2 0,6 3,3 0,1 0,6 1111
Sierra 69,9 19,6 10,6 0,9 3,9 0,6 1,7 1179
Selva 68,9 15,7 7,2 7,5 4,3 0,4 1,6 895

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 94,5 1,1 5,7 0,1 0,4  0,4 963
Ciudades cap.de dpto 84,3 5,4 9,7 0,1 4,2 0,2 1,0 771
Otras ciudades 86,8 4,9 7,5 0,6 2,3 0,1 1,7 1040
Rural 61,8 25,4 8,4 4,5 4,7 0,8 1,1 1374

1/ Comprende: Dentista, obstetriz y farmacéutico. 2/ Incluye: Promotor y sanitario.
FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.
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5.6 DEMANDA INSATISFECHA DE ATENCION EN SALUD

Uno de los objetivos implícitos a todo
sistema de salud es lograr una equidad en la
utilización de los servicios de salud, es decir,
que ante una necesidad de salud de cualquier
miembro de la población, se tenga igual
oportunidad de consultar a un agente de
salud. Sin embargo, existen algunas
limitaciones que no permiten un acceso
equitativo a toda la población que necesita
ser atendida. Estas barreras son variadas,
abarcan desde aspectos organizativos y
logísticos de los establecimientos de salud
hasta aspectos culturales y económicos de
las personas.

En este acápite se estudia algunas de
ellas, como las relacionadas con los factores
económicos, con la accessibilidad geográfica,
la disponibilidad efectiva y la calidad de
atención en salud ofrecidos.

Según resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, del total de la población
que manifestó  haber padecido alguna
enfermedad o accidente en los tres meses
previos a la ejecución de la encuesta, el
16,3%  de los entrevistados manifestaron no
haber recibido atención alguna.

En la encuesta, se indagó acerca de las
razones por las cuales no recibieron atención
en salud. Del total de personas que no
consultaron el 49,4% no lo hicieron por
problemas económicos. Este motivo es el que
predominó en todos los estratos sociales,
grupos de edad y en los diferentes ámbitos
geográficos. El 7,9% no consultó  por falta

de accebilidad y disponibilidad de los
servicios, es decir, a la posibilidad del usuario
de acceder a un servicio oportuno y que de
respuesta a sus necesidades, comprende
aspectos geográficos (distancia y existencia
de los servicios).

El 3,4% de los entrevistados expresaron
que no consultaron  por que brindaron mala
calidad en  los servicios de salud.  La calidad
de atención  principalmente  se basa en la
opinión de los usuarios acerca de la
satisfacción  en la atención (no tratan bien al
paciente, no hay personal calificado, falta de
atención).

El 10,1% de la población que reportó
enfermedad o accidente  no consultó por que
no desearon. La mayor proporción de
población que argumentó ésta razón se
encontró en las ciudades (16,1% ciudades
capitales de departamento y 15,6% en otras
ciudades).  Asimismo, el 12,1% de la
población que tenía cubierta sus necesidades
básicas y  el 12,7% de la población masculina
que reportó enfermedad o accidente no
desearon consultar.

El 5,3% de la población que no consultó
fue por falta de confianza y credibilidad en
los servicios de salud.  Este motivo fue
expresado por el 7,5% de los hombres, por
el 13,8% de la población que no consultó de
otras ciudades. El 2,6% de la población que
enfermó o se accidentó no consultó  por
carecer de un seguro de salud.
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TOTAL 49,4 7,9 3,4 10,1 5,3 2,6 45,2 416

CON NBI 51,2 12,0 4,9 8,5 5,1 2,8 43,0 260
  Con una  NBI 55,5 7,9 5,9 8,4 4,7 3,1 42,0 146
  Con dos o más NBI 44,8 18,1 3,4 8,6 5,7 2,2 44,6 114
CON NBS 47,2 2,8 1,4 12,1 5,6 2,4 48,0 156

SEXO
Hombre 50,0 4,8 5,0 12,7 7,5 2,9 41,6 195
Mujer 48,9 11,0 1,7 7,5 3,1 2,3 48,8 221

GRUPOS DE EDAD
Menor de 5 54,0 5,7 1,0 10,8 3,5 2,5 59,7 48
 5-11 46,1 13,0 10,1 10,4 3,4 3,9 33,1 54
 12-16 39,4 8,3 1,9 29,1 -  53,7 28
 17-24 12,3 1,3 1,3 26,5 11,6 0,8 49,6 32
25-34 35,4 11,1 2,5 4,2 8,3  49,8 33
34-44 57,3 7,7  4,0 7,7 1,8 45,4 51
45-54 51,2 4,1 6,4 6,5 7,2 4,6 51,5 58
55-64 70,7 11,5 4,2 4,4 - 2,0 31,3 45
65 y más 55,0 8,3 1,0 9,2 5,3 3,8 42,8 67

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 45,6 2,7 1,5 13,7 7,8 1,8 36,1 159
Rural 52,3 11,8 4,7 7,4 3,4 3,2 52,0 257

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 46,6  2,2 10,1 2,2 2,2 36,8 41
Resto de la Costa 46,6 11,4 0,9 17,6 2,3 4,9 22,6 70
Sierra 55,1 8,2 3,2 8,2 6,0 1,7 53,8 202
Selva 32,0 12,7 7,0 11,8 7,9 5,0 37,3 103

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 46,6  2,2 10,1 2,2 2,2 36,8 41
Ciudades cap. de dpto 49,3 4,5 0,9 16,1 7,9 1,3 20,9 68
Otras ciudades 41,5 4,0 1,3 15,6 13,8 1,9 48,1 50
Rural 52,3 11,8 4,7 7,4 3,4 3,2 52,0 257

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.
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CAPITULO VI

CARACTERISTICAS
DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA
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6.1 POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR

CAPITULO VI

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA

superior son convenciones que no
necesariamente se respetan en la realidad.
Así, la población por debajo y por encima de
estas edades participa en la actividad
económica en proporciones significativas,
muchas veces como producto de la pobreza,
de la insuficiente cobertura del sistema
educativo, y de la ineficacia o inexistencia de
sistemas de seguridad social y de pensiones
para la vejez.

En términos formales constituye la mano
de obra potencial existente en una sociedad.
Sin embargo, no hay consenso absoluto en
cuanto a lo que se denomina población en
edad de trabajar. En general se denomina
así a la población de jóvenes y adultos de,
por ejemplo, entre 15 y 59 años, que
representan a la gran masa de población
activa (ocupados y desocupados). Sin
embargo, la utilidad de este concepto es
relativa, por cuanto los límites inferior y

PERU: EVOLUCION DE LA POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS 
DE EDAD, 1950-2000
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En el gráfico se muestra la evolución
de la población de 15 y más años de edad,
entre 1950 y 2000. De los datos
presentados se observa que la tendencia
ascendente continuará todavía por varios
años.

En la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO), con fines de comparabilidad con
encuestas anteriores ejecutadas por el
Ministerio de Trabajo y Promoción Social
(MTPS) se considera como población en edad
de trabajar a la población de 14 y más años
de edad.
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En 1999, el 65,1% de la población total
del país, tenía edad para desempeñar una
actividad económica, es decir, estaban
comprendidas en el tramo de edad de 14 y
más años, en cifras absolutas equivale a 17
millones 700 mil habitantes. Respecto al año
1997 se ha reducido en 3,5% al pasar de
67,4%  a 65,1%. Esta disminución en cifras
relativas de la población en edad de trabajar
se debe entre otras causas, a los cambios en
la estructura por edad de la población, a

consecuencia de la transición demográfica
que viene atravesando el país.

Es de resaltar, si bien la mayoría de
población del país tiene edad para
desempeñar una actividad económica, no
todos se encuentran participando en la
población económicamente activa, una
proporción muy importante se encuentran
estudiando, son amas de casa, jubilados,
rentistas, etc.

1997 1998 1999(P)

TOTAL 67,4 67,7 65,1

SEXO
Hombre 65,7 66,0 64,5
Mujer 69,2 69,4 65,7

     
AREA DE RESIDENCIA
Urbana 71,8 71,7 68,9
Rural 59,5 60,6 58,1

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 75,4 75,4 71,5
Resto de la Costa 70,3 69,0 68,3
Sierra 62,1 63,5 60,8
Selva 60,0 60,8 57,4

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 75,4 75,4 71,5
Ciudades capitales de departamento 70,2 69,7 67,6
Otras ciudades 66,7 67,7 66,1
Rural 59,5 60,6 58,1

1/ En este Informe se  considera población en edad de trabajar a la población de 14 y más años

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

PERU: POBLACION  EN EDAD DE TRABAJAR 1/, SEG ÚN CARACTERISTICAS            
SELECCIONADAS, 1997-99

AMBITOS GEOGRAFICOS
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR                       

(% respecto del total de población)

El 64,5% de los  hombres y el 65,7% de
las  mujeres tienen edad para integrar la
fuerza del trabajo del país.

Al analizar por área de residencia, se
observó que el 68,9% de la población del
área urbana tenía  edad para desempeñar
una actividad, en el área rural está
proporción desciendió al 58,1%.

Asimismo, se observó que la mayor
proporción de población de Lima
Metropolitana (71,5%)  y del resto de costa
(68,3%) tenían edad para desempeñar una
actividad económica. En cambio, en la Sierra
y en la Selva estas proprociones ascendieron
a 60,8% y 57,4% respectivamente.
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Esta alta proporción de población en
edad de trabajar, genera requerimientos de

"número total de personas disponibles para
la producción de bienes y servicios
correspondientes al concepto de ingreso en
las estadísticas de cuentas nacionales e
incluye a personas que trabajan o están
buscando trabajo".

6.2 PARTICIPACION EN LA  ACTIVIDAD ECONOMICA

La PEA está compuesta tanto por
ocupados como por los desocupados(los
cesantes son aquellos que están desocupados

pero han trabajado antes). Según esta
definción el 64,5% es PEA ocupada y el 3,5%
desocupada.

algunos servicios sociales, en especial
presión  por puestos de trabajo.

Del total de población en edad de
trabajar, el 68,0%  es la fuerza laboral o
población económicamente activa y el 32,0%
población inactiva.

La PEA  es definida por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), como el

PERU: CONDICION DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION EN 
EDAD DE TRABAJAR, 1999

NO PEA
32,0%

PEA
68,0%
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La relación entre la población
económicamente activa y la población en
edad activa es lo que se conoce como tasa
de actividad económica. Este indicador mide
el grado de contribución de las personas en
edad de trabajar a la actividad económica.

Según resultados de la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO)-IV trimestre
de 1999, de cada 100 personas de 14 y

más años de edad consideradas aptas para
desarrollar una actividad económica, 68
participaron en la fuerza laboral, habiéndose
incrementado esta cifra  en 1,2%  respecto a
1997.

Se observó una mayor participación en
la actividad económica de la población con
necesidades básicas insatisfechas que de la
población con necesidades básicas

PEA

TOTAL
OCUPA- 

DOS
DESOCU-
PADOS

TOTAL 100,0 68,0 64,5 3,5 32,0 7518

CON NBI 100,0 72,6 70,2 2,4 27,4 3080
  Con una  NBI 100,0 73,0 70,5 2,5 27,0 2022
  Con dos o más NBI 100,0 71,9 69,7 2,2 28,1 1058
CON NBS 100,0 65,6 61,5 4,1 34,4 4438

SEXO
Hombre 100,0 78,7 74,9 3,8 21,3 4306
Mujer 100,0 57,8 54,6 3,2 42,2 3212

GRUPOS DE EDAD
14-24 100,0 53,3 47,6 5,7 46,7 1937
25-44 100,0 81,6 78,6 3,0 18,4 3339
45-54 100,0 80,4 78,3 2,1 19,6 1074
55-64 100,0 72,1 69,7 2,5 27,9 696
65 Y MAS 100,0 45,3 44,6 0,7 54,7 472

NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO
Algún año de primaria o menos 100,0 71,0 69,4 1,5 29,0 3258
Secundaria 100,0 62,8 58,5 4,2 37,2 2883
Superior no universitaria 100,0 75,7 68,0 7,7 24,3 690
Superior  universitaria 100,0 72,2 67,5 4,7 27,8 685

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 100,0 64,3 59,6 4,7 35,7 4496
Rural 100,0 76,3 75,4 0,8 23,7 3022

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 100,0 64,3 58,5 5,8 35,7 1482
Resto de la Costa 100,0 65,8 62,6 3,3 34,2 2059
Sierra 100,0 73,4 71,5 1,9 26,6 2531
Selva 100,0 67,5 65,3 2,2 32,5 1447

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 100,0 64,3 58,5 5,8 35,7 1482
Ciudades cap. de dpto 100,0 62,0 57,5 4,5 38,0 974
Otras ciudades 100,0 66,0 62,8 3,3 34,0 2040
Rural 100,0 76,3 75,4 0,8 23,7 3022

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

PERU: POBLACION DE 14 Y MAS A ÑOS DE EDAD, POR CONDICION DE ACTIVIDAD, SEGÚN   
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999
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POBLACION EN 

EDAD DE 
TRABAJAR

NO PEA
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satisfechas. Así, de cada 100 personas con
necesidades básicas insatisfechas 73
participan en el mercado laboral, mientras

que la población con necesidades básicas
satisfechas es 66 de cada 100.

Asimismo, exiten por lo menos tres
variables sociodemográficas que incidieron
directamente sobre la participación de la
población en el mercado de trabajo: edad,
sexo y área de residencia.

Variable edad

La participación de la población en
edad de trabajar  en la PEA  según edad
tienen un comportamiento predecible. Así,

existió una mayor participación en la PEA en
el grupo de edades centrales:  25 a 44 años
(81,6%),  45 a 54 años (80,4%) y en el grupo
de 55 a 64 años (72,1%). Las diferencias  se
encontraron  en la población joven (14 a 24)
y en edades avanzadas (65 y más). En
general,  se observó tasas más bajas de
participación en las edades más jóvenes, lo
cual es concordante con una mayor
cobertura de la matrícula escolar.

72,6
65,6

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

CON NBI CON NBS

PERU:  TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION 
CON NBI Y NBS, 1999
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PERU: PARTICIPACION DE LA POBLACION EN EDAD DE 
TRABAJAR EN LA PEA, SEGUN GRUPOS DE EDAD, 1999



Variable sexo

En general el distingo es marcado en
términos de una mayor participación en la
PEA de los hombres. Así, el 78,7% de la
población masculina en edad de trabajar se
integró a la  actividad económica, mientras
que las mujeres en edad de trabajar   el 57,8%
de ellas se encontraban  en la fuerza de
trabajo.

La variable área de residencia

El 76,0% de la  población en edad de
trabajar del área rural participó en la

población económicamente activa, en el área
urbana esta proporción descendió al  64,3%.
Sin embargo, a largo plazo se estima que el
aumento de la participación  de la población
en edad de trabajar en la PEA del área
urbana será mayor, debido a la creciente
participación de las mujeres.

Por nivel de educación se observó que
la población con educación superior es la que
se integró en mayor porcentaje a la población
económicamente activa. Así el 75,7% y el
72,2% de población con educación superior
no universitaria y universitaria
respectivamente se encontraban en la PEA.

6.3 COMPOSICION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

Uno de los fenómenos más interesantes
del crecimiento de la fuerza de trabajo en las
últimas décadas es que ha cambiado en
forma importante su composición interna,
resultado de este cambio se traduce en un
incremento en el porcentaje de fuerza de
trabajo femenina,  el cual para el conjunto
del país representa el 43,6% de la PEA total,
es decir, de cada 100 personas de la PEA 44
son mujeres.

Aunque tradicionalmente - y aún
tomando en cuenta la subestimación que
afecta al registro del trabajo femenino en las
fuentes de datos - las mujeres participan
menos que los hombres en el mercado laboral
y muy por debajo de su potencial
demográfico, existe en el futuro una alta
probabilidad de que continúen
incrementando su peso relativo, lo cual puede
llevar a cambios más profundos en la
composición de los mercados de trabajo  que
los que se han visto en el pasado.
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PERU: COMPOSICION DE LA PEA, SEGUN SEXO, 1999



En el caso de la PEA masculina, en
conjunto representaba al 57,1 % del total de
PEA de 1997, participación que debido a la
creciente incorporación de las mujeres
descendió al  56,4% en 1999.

La PEA masculina en situación de
pobreza estrema es la que disminuye en
mayor medida, esto debido a una mayor
incorporación de las mujeres a la actividad
económica  de este estrato social.

1997 1998 1999(P)

TOTAL 57,1 56,5 56,4

CON NBI 59,1 58,1 57,0

  Con una  NBI 58,1 57,5 55,8

  Con dos o más NBI 61,0 59,6 59,5

CON NBS 55,8 55,4 56,1

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 56,3 55,2 56,1

Rural 58,8 58,8 57,1

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 55,1 54,3 55,8

Resto de la Costa 60,0 59,5 60,5

Sierra 55,4 54,3 52,5

Selva 62,6 63,2 62,1

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 55,1 54,3 55,8

Ciudades capitales de departamento 55,9 55,6 54,8

Otras ciudades 60,7 56,6 57,4

Rural 58,8 58,8 57,1

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

PEA MASCULINA                                    
(% del total de la PEA)

PERU: PARTICIPACION  MASCULINA EN LA PEA, SEG ÚN CARACTERISTICAS        
SELECCIONADAS, 1997-99

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS
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6.4 TENDENCIAS  DE LA TASA DE PARTICIPACION EN LA
ACTIVIDAD   ECONOMICA

Los cambios en la estructura por edad
de la población, a consecuencia de la
transición demográfica, implican un aumento
relativo  de la población adulta y anciana y
una disminución de los niños y jóvenes. A
medida que desciende la fecundidad y la
mortalidad, la población en edades de
participar  en la fuerza de trabajo va
adquiriendo un mayor peso relativo. Este
aumento no es, sin embargo indefinido. A
largo plazo, cuando las tasas de mortalidad
y fecundidad se estabilizan en niveles bajos,
el peso relativo de las edades centrales
mostrará una tendencia descendente, e
igualmente se estabilizará en alrededor del
50% del total de la población,  el restante
50% se repartirá en porciones parecidas de
población joven y anciana.

El Perú, se encuentra en la etapa

demográfica  de mayor incorporación de la
población en edad de trabajar en la actividad
económica, así  indican los datos obtenidos
de las ENAHOs-IV trimestre de 1997, 1998
y 1999. Así, en 1997 el 67,2% de la
población en edad de trabajar se
encontraban trabajando o buscando trabajo
activamente, en 1999 está proporción
asciende al 68,0%.

Asimismo, la población en  pobreza
extrema (con dos o más NBI) en edad de
trabajar es la que más se  incorporó a la
población económicamente activa. Así, se
incrementó en 5,2% entre 1997 y 1999, al
pasar de 68,3% a 71,9%. En el caso de la
población no pobre, es decir, los que
presentaron necesidades básicas satisfechas,
porcentualmente significó un leve aumento
(0,6%).

1997 1998 1999(P)

TOTAL 42,9 43,5 43,6

CON NBI 40,9 41,9 43,0
  Con una  NBI 41,9 42,5 44,2
  Con dos o más NBI 39,0 40,4 40,5
CON NBS 44,2 44,6 43,9

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 43,7 44,8 43,9
Rural 41,2 41,2 42,9

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 44,9 45,7 44,2
Resto de la Costa 40,0 40,5 39,5
Sierra 44,6 45,7 47,5
Selva 37,4 36,8 37,9

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 44,9 45,7 44,2
Ciudades capitales de departamento 44,1 44,4 45,2
Otras ciudades 39,3 43,4 42,6
Rural 41,2 41,2 42,9

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

PEA FEMENINA                                     
(% del total de la PEA)

PERU: PARTICIPACION  FEMENINA  EN LA PEA, SEG ÚN CARACTERISTICAS         
SELECCIONADAS, 1997-99

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS
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Las diferencias en el grado de
participación en la actividad económica
masculina y femenina son notorias. En 1999,
la tasa de actividad femenina fue de 57,8%,
mientras que la masculina  de 78,7%, es
decir, de cada 100 hombres en edad de
trabajar 79 se encontraban participando en
la actividad económica del país, mientras que
58 de cada 100 mujeres estaban en
actividad.

Sin embargo, las cifras indicaron  que
en los últimos años las mujeres se vienen
incorporando en mayor medida al mercado
de trabajo. Así, entre 1997 y 1999 la tasa
de participación femenina se incrementó en
4,4%, mientras que la masculina decreció en
1,5%%. Esta tendencia es especialmente
marcada entre las mujeres jóvenes, cuyas
tasas de participación, y también de
desempleo, figuran entre las más altas.

1997 1998 1999(P)

TOTAL 67,2 67,5 68,0

CON NBI 70,1 71,0 72,6

  Con una  NBI 71,1 71,3 73,0

  Con dos o más NBI 68,3 70,2 71,9

CON NBS 65,2 65,5 65,6

SEXO
Hombre 79,9 79,3 78,7

Mujer 55,4 56,5 57,8

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 65,0 64,5 64,3

Rural 71,9 74,0 76,3

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 67,1 64,6 64,3

Resto de la Costa 61,4 64,1 65,7

Sierra 71,6 72,9 73,4

Selva 66,4 66,6 67,4

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 67,1 64,6 64,3

Ciudades capitales de departamento 63,4 61,6 62,0

Otras ciudades 62,9 67,2 66,0

Rural 71,9 74,0 76,3

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

TASA DE ACTIVIDAD                                    
(Tasa por 100 habitantes)                                         

PERU: TASA DE ACTIVIDAD, SEG ÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1997-99

CARACTERISTICAS                 
SELECCIONADAS
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1997 1998 1999(P)

TOTAL 79,9 79,3 78,7

CON NBI 83,9 84,8 84,1

  Con una  NBI 84,2 84,6 83,3

  Con dos o más NBI 83,5 85,1 85,8

CON NBS 77,1 76,2 75,8

GRUPOS DE EDAD
14-24 61,8 60,9 61,3

25-44 95,5 95,4 94,9

45-54 94,1 95,1 95,0

55-64 84,7 86,2 89,3

65 Y MAS 57,5 53,2 55,3

NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO
Algún año de primaria o menos 81,7 83,6 83,3

Secundaria 76,4 74,8 74,6

Superior no universitaria 85,0 84,4 85,0

Superior universitaria 84,1 80,5 77,5

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 77,8 75,7 74,4

Rural 84,3 86,6 88,1

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 78,9 75,9 74,7

Resto de la Costa 77,3 79,3 80,3

Sierra 82,0 81,7 80,5

Selva 81,6 81,5 81,0

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 78,9 75,9 74,7

Ciudades capitales de departamento 76,6 72,3 71,3

Otras ciudades 77,3 79,0 76,2

Rural 84,3 86,6 88,1

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

TASA DE ACTIVIDAD MASCULINA

PERU: TASA DE ACTIVIDAD MASCULINA, SEG ÚN CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS, 1997-99

CARACTERISTICAS                
SELECCIONADAS
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6.5 TASA DE OCUPACION

La PEA esta conformada por ocupados
y desocupados. La tasa de ocupación
corresponde al cociente  entre PEA ocupada
y el total de la PEA. La inversa viene a constituir
la tasa de desempleo abierto, es decir, la
relación entre PEA desempleada con el total
de PEA.

La PEA ocupada es un conjunto
heterogéneo de individuos que participan en

la actividad económica en diversos trabajos,
con jornadas laborales variadas.

Según resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, el 94,8% de la población
económicamente activa  habría estado
ocupada, es decir, realizaron una actividad,
sea remunerada (salario, sueldo o ingreso
de alguna especie) o no remunerada
(trabajadores familiares no remunerados).

1997 1998 1999(P)

TOTAL 55,4 56,5 57,8

CON NBI 56,6 57,9 61,5
  Con una  NBI 58,5 58,8 63,1
  Con dos o más NBI 53,2 55,8 58,0
CON NBS 54,6 55,7 55,9

GRUPOS DE EDAD
14-24 46,7 46,0 48,6
25-44 67,2 68,7 69,8
45-54 62,8 66,8 67,0
55-64 50,5 52,2 54,3
65 Y MAS 28,6 31,6 35,6

NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO
Algún año de primaria o menos 56,1 59,4 61,9
Secundaria 49,2 49,2 49,1
Superior no universitaria 65,5 65,2 68,3
Superior universitaria 68,8 65,4 64,7

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 53,6 54,5 54,8
Rural 59,4 61,3 64,7

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 56,6 54,8 54,6
Resto de la Costa 46,9 50,0 51,6
Sierra 61,9 64,6 66,9
Selva 50,6 50,8 53,0

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 56,6 54,8 54,6
Ciudades capitales de departamento 52,0 51,9 53,6
Otras ciudades 48,9 56,3 56,0
Rural 59,4 61,3 64,7

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y 1999.

TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA

PERU: TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA, SEG ÚN CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS, 1997-99

CARACTERISTICAS                  
SELECCIONADAS
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Al analizar la tasa de ocupación por
condición de satisfacción de necesidades
básicas, se observó que el 96,7% de la PEA
con necesidades básicas insatisafechas se
encontraba ocupada, siendo mayor en 3,1%
que la PEA con necesidades básicas
satisfechas que fue de 93,8%.

Si bien, una alta proporción de la PEA
se encontraba ocupada, es probable que una
proporción importante  lo estuviera en
trabajos de baja productividad  o en empleos
por una jornada inferior a la deseada. Los
resultados presentados sólo ofrecen un
panorama general de la ocupación de la
PEA.

La tasa de ocupación de la PEA
masculina como femenina no presentó
diferencias significativas, en ambos casos
borderon  el 95%.

Por grupos de edad, se observó que en
el grupo de edad de los más jóvenes la tasa
de ocupación fue menor que en aquellos de
más edad. Así, por ejemplo, la tasa de
ocupación de la población de 14 a 24 años
fue de 89,3%, en la población de 65 y más
fue de 98,5%.

Al analizar la tasa de ocupación de la
PEA  por nivel de educación alcanzado se

1997 1998 1999(P)

TOTAL 94,6 94,4 94,8

CON NBI 96,7 96,4 96,7
  Con una  NBI 96,4 96,2 96,5
  Con dos o más NBI 97,4 96,7 97,0
CON NBS 93,0 93,1 93,8

SEXO
Hombre 95,5 94,9 95,1
Mujer 93,3 93,6 94,5

GRUPOS DE EDAD
14-24 90,6 89,3 89,3
25-44 95,7 95,7 96,3
45-54 97,2 97,0 97,4
55-64 96,0 95,9 96,6
65 Y MAS 95,3 98,3 98,5

NIVEL DE EDUCACION 
Algún año de primaria o menos 97,5 97,3 97,8
Secundaria 92,4 91,9 93,3
Superior no universitaria 91,8 93,5 89,9
Superior universitaria 93,7 93,4 93,5

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 92,5 92,2 92,7
Rural 98,7 98,6 98,9

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 91,7 90,9 91,0
Resto de la Costa 92,9 93,1 95,1
Sierra 97,2 97,4 97,4
Selva 97,6 96,5 96,7

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 91,7 90,9 91,0
Ciudades capitales de departamento 92,5 93,0 92,7
Otras ciudades 94,7 93,5 95,1
Rural 98,7 98,6 98,9

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y  1999.

TASA DE OCUPACION
CARACTERISTICAS                 
SELECCIONADAS

PERU: TASA DE OCUPACION, SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1997-99
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observó  que el 97,8% de la PEA con algún
año de educación primaria o menos se
encontraba ocupada, mientras el 93,5% de
los que tenían educación universitaria estaban
en dicha situación.  Esto probablemente
debido a que la PEA con bajos niveles de
estudio se inserta con mayor facilidad en
trabajos de baja calidad o  en el sector
informal.

Por área de residencia, se observó una
mayor proporción de PEA del área rural
ocupada. Así, el 98,9% de la PEA del área
rural estaba ocupada, mientras que en el
área urbana  fue el  92,7%.

Por regiones naturales,  la tasa de
ocupación fue más alta en la Sierra (97,4%)
y Selva (96,7%);  en cambio, en el Resto de
Costa fue de 95,1%.

Por niveles de urbanización se observó
que cuanto más urbanizado son los ámbitos
la tasa de ocupación de la PEA tiende a
disminuir. Así, en Lima Metropolitana la tasa
de ocupación fue de 91,0%, en las ciudades
capitales de departamento de 92,7% y en
otras ciudades el 95,1%.

1997 1998 1999(P)

TOTAL 5,4 5,6 5,2

CON NBI 3,3 3,6 3,3
  Con una  NBI 3,6 3,8 3,5
  Con dos o más NBI 2,6 3,3 3,0
CON NBS 7,0 6,9 6,2

SEXO
Hombre 4,5 5,1 4,9
Mujer 6,7 6,4 5,5

GRUPOS DE EDAD
14-24 9,4 10,7 10,7
25-44 4,3 4,3 3,7
45-54 2,8 3,0 2,6
55-64 4,0 4,1 3,4
65 Y MAS 4,7 1,7 1,5

NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO
Algún año de primaria o menos 2,5 2,7 2,2
Secundaria 7,6 8,1 6,7
Superior no universitaria 8,2 6,5 10,1
Superior universitaria 6,3 6,6 6,5

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 7,5 7,8 7,3
Rural 1,3 1,4 1,1

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 8,3 9,1 9,0
Resto de la Costa 7,1 6,9 4,9
Sierra 2,8 2,6 2,6
Selva 2,4 3,5 3,3

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 8,3 9,1 9,0
Ciudades capitales de departamento 7,5 7,0 7,3
Otras ciudades 5,3 6,5 4,9
Rural 1,3 1,4 1,1

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1997, 1998 y  1999.

TASA DE DESEMPLEOCARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

PERU: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO, SEG ÚN CARACTERISTICAS                
SELECCIONADAS, 1997-99



104
Instituto Nacional de Estadística e Informática

1997 1998 1999(P)

TOTAL 4,5 5,1 4,9

CON NBI 2,5 3,2 2,9

  Con una  NBI 2,7 3,1 3,1

  Con dos o más NBI 2,0 3,6 2,6

CON NBS 6,0 6,3 6,0

GRUPOS DE EDAD
14-24 7,5 9,3 7,7

25-44 3,1 3,6 3,3

45-54 2,5 3,2 2,8

55-64 4,7 4,8 3,6

65 Y MAS 6,2 2,7 2,5

NIVEL DE EDUCACION 
Algún año de primaria o menos 2,4 2,6 1,8

Secundaria 5,9 7,5 6,3

Superior no universitaria 5,5 4,9 9,3

Superior universitaria 5,3 4,1 4,2

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 6,2 7,3 6,9

Rural 1,4 1,1 1,1

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 6,7 8,0 8,0

Ciudades capitales de departamento 6,4 7,2 7,3

Otras ciudades 4,1 6,3 5,2

Rural 1,4 1,1 1,1

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre, 1997, 1998  y 1999.

PERU: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO MASCULINO, SEG ÚN                  
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1997-99

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

TASA DE DESEMPLEO MASCULINO
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1997 1998 1999(P)

TOTAL 6,7 6,3 5,5

CON NBI 4,4 4,1 3,8

  Con una  NBI 4,8 4,6 3,9

  Con dos o más NBI 3,6 2,9 3,6

CON NBS 8,2 7,6 6,5

GRUPOS DE EDAD
14-24 11,9 12,4 9,0

25-44 5,7 5,2 4,1

45-54 3,2 2,6 2,3

55-64 2,8 3,0 3,2

65 Y MAS 1,9 0,1 0,0

NIVEL DE EDUCACION 
Algún año de primaria o menos 2,6 2,8 1,9

Secundaria 10,5 9,2 7,4

Superior no universitaria 11,2 8,4 10,9

Superior universitaria 7,9 10,3 10,2

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 9,3 8,5 7,9

Rural 1,3 1,9 1,0

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 10,4 10,5 10,4

Ciudades capitales de departamento 8,8 6,7 7,2

Otras ciudades 7,1 6,7 4,6

Rural 1,3 1,9 1,0

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre, 1997, 1998  y 1999.

PERU: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO FEMENINO, SEG ÚN                       
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1997-99

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

TASA DE DESEMPLEO FEMENINO
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CAPITULO VII

ACCESO A PROGRAMAS
SOCIALES
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CAPITULO VII

ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES

Las políticas sociales  ejecutadas en la
segunda mitad de la década de los noventa,
buscaron en el marco de la concepción del
desarrollo social, mejorar las condiciones de
vida de los hogares peruanos. Los logros de
estas políticas  son significativas en el campo
de la salud, la educación y la vivienda. Las
campañas de prevención  y de atención a la
niñez, la ampliación de la cobertura de la
escolarización, el aumento y mejoramiento
en la construcción de centros educativos, así
como la construcción de carreteras
y caminos y la extensión de los
servicios públicos, alcanzaron resultados
significativos.

La importante expansión del gasto
público social se  tradujo en la ejecución de
una larga lista de programas sociales.  Así,
sólo  en programas de  apoyo alimentario se
ejecutó 17 programas1. Los programas
sociales son ejecutados por instituciones
públicas, por Organismos No
Gubernamentales (ONG) y por la Iglesia.

El módulo 700 de  la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO)  es la base para
analizar el acceso de los hogares a los
Programas Sociales. El jefe de hogar o el ama
de casa es la persona responsable de
responder a las preguntas del módulo. Por
ello, la unidad de análisis lo constituye el
hogar.

7.1 COBERTURA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

De acuerdo  a  los resultados  de la
ENAHO-IV trimestre de 1999, en el 59,3%
de los hogares peruanos al menos una
persona accedió a algún  programa social.

En cifras absolutas equivale a 3 millones 226
mil  hogares que tienen al menos un miembro
que se ha beneficiado de  algún  programa
social.
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PERU:  HOGARES QUE ACCEDEN AL MENOS A UN 
PROGRAMA SOCIAL, POR NUMERO DE PROGRAMAS, 1999

(%)

1 Informe final presentado por la Dra. Rosa Flores Medina en el estudio: Impacto de los Programas de Apoyo
Alimentario en las Condiciones de Vida de la Población. Enero, 2000.
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Respecto al año 1998, los hogares
beneficiados de algún programa social se ha

incrementado en 3,5 puntos porcentuales,
al pasar de 55,8% a 59,3% respectivamente.
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PERU:  HOGARES QUE ACCEDIERON AL MENOS A UN 
PROGRAMA SOCIAL, 1998-1999

(%)

Del total hogares con al menos un
miembro que accedió a algún programa
social, el 18,0% se benefició de un sólo

programa, el 15,0% de dos, el 11,3% de tres
y el  15,0% de cuatro  o más programas
sociales.

AÑO/ NUMERO DE 
PROGRAMAS

HOGARES CON AL MENOS UN 
MIEMBRO QUE ACCEDIO A 

PROGRAMAS SOCIALES

% DE HOGARES BENEFICIADOS  
(% respecto del total            

de hogares)

1998 3012769 55,8

A un  programa 928413 17,2

A dos programas 688552 12,8

A tres  programas 503236 9,3

A cuatro y más programas 892568 16,5

1999 (P) 3226260 59,3

A un  programa 977555 18,0

A dos programas 817976 15,0

A tres  programas 616530 11,3

A cuatro y más programas 814199 15,0

FUENTE: INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre de 1998 y 1999.

PERU: HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE ACCEDIO A PROGRAMAS 
SOCIALES, 1998-99
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De los hogares que accedieron a
programas sociales, el 42,8% fue a
programas que se ejecutaron en el sector
educación (desayuno escolar, seguro escolar,
textos y uniformes escolares, programas de
alfabetización, etc.), el 31,8% a programas

alimentarios (vaso de leche, comedor popular,
papilla para menores, canasta alimentaria,
etc.) y el 26,1% a programas de salud (control
y crecimiento del niño, planificación familiar,
programas de vacunas, etc.)

3 1 ,8

4 2 ,8

2 6 ,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

ALIMENTARIO EDUCATIVO SALUD

PERU:  HOGARES QUE ACCEDEN A PROGRAMAS SOCIALES 
POR TIPO,1999

(%)

7.2 FOCALIZACION DE PROGRAMAS SOCIALES

El mejoramiento de los niveles de
bienestar de la población requiere la
ejecución de un eficiente programa de
inversión social. Inversión que permita a los
que más necesitan ampliar sus oportunidades
y capacidades. Es por ello, que uno de los
principales objetivos de los programas
sociales es combatir  la pobreza.

El gobierno destina importantes
cantidades de recursos para realizar las
políticas sociales, pero cuando se hace un
análisis expost de esas inversiones sociales,
usualmente se concluye que los recursos o
no favorecen a los pobres, o no lo hacen en
la proporción y la profundidad esperadas.

Además los recursos siempre son escasos y
esto impone la necesidad de ser eficiente en
cuanto al logro de la meta planteada. Por
esa razón, surgió la necesidad de optimizar
el gasto, para ello fue  necesario focalizar los
programas sociales que se ejecutan en el
país.

Según resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, la política social del país,
beneficia en mayor medida a los sectores más
necesitados.  Así, 86 de cada 100 hogares
en extrema pobreza, es decir, con dos o más
necesidades básicas insatisfechas accedió al
menos a un programa social.



110
Instituto Nacional de Estadística e Informática

Con la focalización lo que se busca es
identificar con mayor precisión posible la
población -objetivo y así destinar los
programas sociales buscando aumentar la
eficiencia en el uso de los recursos y elevar el
impacto per cápita de los programas sociales,
mediante la transferencia de bienes y servicios.

Con los resultados de la ENAHO -IV de
1999, se puede observar que los hogares
con dos más NBI (extrema pobreza)
accedieron  a más programas sociales. Así,
del total de hogares de este estrato social que
se beneficiaron de algún programa social el
68,8% fue de 2 o más programas sociales.
En el caso de los hogares con NBS (no
pobres)  fue el 31,4%.

Los hogares jefaturados por hombres se
beneficiaron en mayor medida de los
programas sociales. Así, el 60,6% de los
hogares cuyo jefe es un hombre se benefició
de al menos  un programa social. En cambio,
los hogares conducidos por mujeres fue el
54,2%. A pesar de que los hogares
conducidos por mujeres se beneficiaron en
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(%)

menor medida, respecto al año 1998 se ha
incrementado en 23,4%, mientras que los
hogares con jefe hombre aumentó sólo en
3,0%. Este importante incremento de mujeres
jefas de hogar beneficiarias evidencia que los
programas sociales buscan la eficiencia en
el uso de los recursos.

Del total de hogares conducidos por
mujeres que se benefició de algún programa
social, el 22,0% lo hizo de un programa
social, el 14,7% de dos programas , 9,1%
de tres y el 8,4% de cuatro y más programas
sociales.  En cambio, los hogares jefaturados
por hombres acceden el 17,0% a un
programa, el 15,1% a dos, el 11,9% a tres y
el 16,5% a cuatro y más programas sociales.

Al analizar la edad del jefe de hogar, se
observa que se beneficiaron en mayor
medida los hogares cuyo jefe tenía edades
entre  20 y 29 años (73,1%) y de 30 a 39
años (77,6%). La menor proporción de
hogares beneficiados se encontró en los más
jóvenes y en los hogares cuyos jefes son
adultos mayores.
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1        
PROGRA-  

MA

2        
PROGRA- 

MAS

3        
PROGRA-

MAS

4  Y MAS  
PROGRA-

MAS

TOTAL 59,3 18,0 15,0 11,3 15,0 2232

CON NBI 75,4 16,0 19,3 16,0 24,1 1394
  Con una  NBI 70,7 15,6 18,4 15,5 21,2 943
  Con dos o más NBI 85,8 17,0 21,2 17,0 30,6 451
CON NBS 50,5 19,1 12,8 8,7 9,9 2111
    
SEXO DEL JEFE DE HOGAR
Hombre 60,6 17,0 15,1 11,9 16,5 1835
Mujer 54,2 22,0 14,7 9,1 8,4 397

EDAD DEL JEFE DE HOGAR
Menor  de 20 44,4 8,0 5,6 26,1 4,7 10
20-29 73,1 12,8 18,0 17,9 24,4 227
30-39 77,6 16,8 19,6 18,2 23,1 637
40-49 63,4 18,5 17,8 11,0 16,1 592
50-59 50,5 19,4 10,8 9,1 11,2 372
60 y más 42,2 19,3 10,9 5,0 7,0 394

NIVEL DE EDUCACION 
Sin nivel/inicial 61,7 33,5 19,7 6,7 1,8 55
Primaria 54,7 20,1 16,8 8,3 9,6 402
Secundaria 59,1 19,7 14,4 11,2 13,8 539
Superior no universitaria 39,4 11,4 11,4 6,0 10,6 109
Superior universitaria 29,7 12,0 8,4 6,5 2,8 108

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 50,9 18,3 13,9 8,8 9,9 1227
Rural 77,5 17,4 17,5 16,7 25,9 1005

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 41,7 16,3 9,5 7,7 8,2 303
Resto de la Costa 60,8 21,9 16,6 8,7 13,6 610
Sierra 67,3 17,4 16,7 14,1 19,1 763
Selva 77,6 16,8 21,1 17,2 22,5 556

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 41,7 16,3 9,5 7,7 8,2 303
Ciudades cap. de departamento 52,5 19,5 14,6 9,0 9,4 412
Otras ciudades 62,8 20,1 19,7 10,3 12,7 512
Rural 77,5 17,4 17,5 16,7 25,9 1005

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.
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7.3 ACCESO A PROGRAMAS ALIMENTARIOS

El programa social que más benefició a
la población necesitada fue la asistencia
alimentaria. Este programa que tiene entre
uno de sus objetivos resolver los problemas
nutricionales de la población más vulnerable,
abarcó al 31,8% de los hogares del país.

Dentro de este programa el que más destacó
fue el programa de vaso de leche (27,1%),
seguido de comedor popular (8,3%), papilla
para menores (3,1%), canasta alimentaria
(1,2%) y alimentos para ancianos enfermos
(0,3%).
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Al analizar por estratos
socioeconómicos, se pudo observar que los
programas de ayuda alimentaria  son los que
fueron mejor focalizados. La ayuda
alimentaria tuvo  el mayor efecto positivo en
las poblaciones con dos o más NBI (extrema
pobreza)  y en las zonas rurales del país. Las
tasas de atención de la población beneficiaria
de los hogares en extrema pobreza (55,8%)
muestra que, si bien el apoyo alimentario
llega en mayor medida a los más pobres-
especialmente  el vaso de leche  (48,8%),
seguido de comedor popular 12,3%, también
benefició al 23,1% de  los hogares con
necesidades básicas satisfechas (no pobres),
siendo más frecuente el acceso al vaso de
leche (19,4%).

Las tasas de atención más significativas
por  edad del jefe de hogar, correspondieron
a los más jóvenes. Los jefes de hogar de 20 a

29 años de edad y de 30 a 39 años
accedieron en mayor medida a un programa
alimentario (41,4% y 43,2%,
respectivamente).

Asimismo, los hogares cuyos jefes
presentaron nivel de educación bajo son los
que más accedieron a los programas de
asistencia alimentaria. Así, el 36,8% de los
hogares cuyos jefes no tenían nivel alguno
de educación o sólo tenían educación inicial
se beneficiaron de algún programa
alimentario y el 39,8% de los que tenían algún
año de educación primaria.

En el área rural del país, como en la
sierra y la selva, la tasa de acceso a
programas de asistencia alimentaria fueron
más altas que en la costa y en Lima
Metropolitana.
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1998 1999(P)

TOTAL 55,8 59,3 6,3

CON NBI 73,1 75,4 3,1
  Con una  NBI 69,5 70,7 1,7
  Con dos o más NBI 81,3 85,7 5,4
CON NBS 44,9 50,4 12,2
    
SEXO DEL JEFE DE HOGAR
Hombre 58,8 60,6 3,1
Mujer 43,9 54,2 23,5

EDAD DEL JEFE DE HOGAR
MENOR DE 20 42,6 44,4 4,2
20-29 65,9 73,1 10,9
30-39 75,9 77,6 2,2
40-49 57,0 63,4 11,2
50-59 48,1 50,5 5,0
60 y más 37,2 42,2 13,4

NIVEL DE EDUCACION 
Sin nivel/inicial 53,6 64,9 21,1
Primaria 65,1 67,3 3,4
Secundaria 58,3 63,3 8,6
Superior no universitaria 44,5 40,3 -9,4
Superior universitaria 29,6 31,6 6,8

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 48,5 50,9 4,9
Rural 70,6 77,4 9,6

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 37,3 41,7 11,8
Resto de la Costa 58,0 60,8 4,8
Sierra 63,7 67,2 5,5
Selva 73,7 77,7 5,4

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 37,3 41,7 11,8
Ciudades capitales de departamento 51,5 52,5 1,9
Otras ciudades 63,2 62,8 -0,6
Rural 70,6 77,4 9,6

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1998 y 1999.

% DE 
INCREMENTO 

1998-1999

% DE HOGARES QUE ACCEDEN  AL MENOS  
A UN PROGRAMA SOCIALCARACTERISTICAS                 

SELECCIONADAS

PERU:  % DE HOGARES QUE ACCEDEN A  ALGUN PROGRAMA ALIMENTARIO, SEGUN 
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1998-99 
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Al comparar el nivel de cobertura de los
programas de asistencia alimentaria entre
1998 y 1999, se observó un incremento de
13,4%, al pasar del 28,0% en 1998 a 31,8%
en 1999.

Entre los años de 1998 y 1999 se
observa un mayor acceso de los hogares que
son conducidos por mujeres, al
incrementarse en 19,6% al pasar de 23,6%
en 1998 a 28,2%. En cambio, los hogares
encabezados por hombres aumentó en
12,2%.

VASO DE 
LECHE

COMEDOR 
POPULAR

PAPILLA 
PARA 

MENORES

CANASTA 
ALIMEN- 
TARIA

ALIMENTO PARA 
ENFERMOS O 

ANCIANOS

TOTAL 31,8 27,1 8,3 3,1 1,2 0,3 1167

CON NBI 47,5 40,8 11,6 5,7 2,1 0,6 662
  Con una  NBI 43,8 37,2 11,3 4,1 1,7 0,7 411
  Con dos o más NBI 55,8 48,8 12,3 9,4 3,0 0,5 251
CON NBS 23,1 19,4 6,5 1,6 0,7 0,1 505

SEXO DEL JEFE DE HOGAR
Hombre 32,7 27,8 8,6 3,3 1,3 0,3 965
Mujer 28,2 24,2 7,0 2,2 0,7 0,5 202

EDAD DEL JEFE DE HOGAR
20-29 41,4 34,1 12,5 8,6 3,5 0,5 1129
30-39 43,2 37,8 11,5 4,7 1,8 0,3 345
40-49 33,4 27,8 9,5 2,2 1,1 0,4 297
50-59 24,9 21,6 5,3 2,1 0,7 - 176
60 y más 23,3 19,5 5,5 1,6 0,5 0,4 218

NIVEL DE EDUCACION 
Sin nivel/inicial 36,8 31,9 7,0 5,9 1,8 0,5 130
Primaria 39,8 34,3 10,2 4,4 1,7 0,4 589
Secundaria 31,3 25,8 10,2 2,1 1,1 0,2 354
Superior no universitaria 15,4 13,6 2,1 1,1 0,5 _ 38
Superior universitaria 13,9 12,8 1,4 0,9 0,1 0,2 46

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 23,9 19,6 7,4 0,7 0,4 0,2 536
Rural 48,7 43,0 10,1 8,2 2,9 0,4 631

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 23,2 18,6 10,1 0,3 0,3 0,4 167
Resto de la Costa 29,1 24,7 7,4 0,3 1,0 0,1 311
Sierra 38,5 33,5 7,8 7,9 1,9 0,2 421
Selva 38,7 33,8 6,9 1,6 1,9 0,6 268

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 23,2 18,6 10,1 0,3 0,3 0,4 167
Ciudades cap. de departamento 22,9 18,6 6,1 1,4 0,6 0,2 166
Otras ciudades 25,7 21,9 4,7 0,8 0,4 0,1 203
Rural 48,7 43,0 10,1 8,2 2,9 0,4 631

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

% DE HOGARES QUE ACCEDEN A ALGUN PROGRAMA DE 
ASISTENCIA ALIMENTARIA

Nº DE 
CASOS

PERU: % DE HOGARES QUE  ACCEDEN  A ALGUN  PROGRAMA DE  ASISTENCIA ALIMENTARIA, 1999

CARACTERISTICAS              
SELECCIONADAS

% DE HOGARES QUE 
ACCEDEN A ALGUN 

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA 

ALIMENTARIA
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1998 1999(P)

TOTAL 28,0 31,8 13,4

CON NBI 42,6 47,5 11,4
  Con una  NBI 38,7 43,8 13,1
  Con dos o más NBI 51,4 55,8 8,6
CON NBS 18,8 23,1 22,9
    
SEXO DEL JEFE DE HOGAR
Hombre 29,2 32,7 12,2
Mujer 23,6 28,2 19,6

EDAD DEL JEFE DE HOGAR
20-29 34,8 41,4 18,9
30-39 38,7 43,2 11,6
40-49 26,9 33,4 24,3
50-59 22,8 24,9 9,0
60 y más 20,2 23,3 15,1

NIVEL DE EDUCACION 
Sin nivel/inicial 31,9 31,0 -2,8
Primaria 36,3 27,3 -24,8
Secundaria 27,8 27,6 -0,8
Superior no universitaria 14,6 14,8 1,2
Superior universitaria 8,5 12,0 41,0

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 20,7 23,9 15,4
Rural 42,8 48,7 13,9

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 19,7 23,2 17,9
Resto de la Costa 24,3 29,1 19,6
Sierra 35,3 38,5 9,0
Selva 33,9 38,7 14,2

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 19,7 23,2 17,9
Ciudades capitales de departamento 18,9 22,9 21,5
Otras ciudades 24,1 25,7 6,4
Rural 42,8 48,7 13,9

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1998 y 1999.

% DE HOGARES QUE ACCEDEN  A  ALGUN 
PROGRAMA ALIMENTARIOCARACTERISTICAS                 

SELECCIONADAS

% DE 
INCREMENTO 

1998-1999

PERU:  % DE HOGARES QUE ACCEDEN A  ALGUN PROGRAMA ALIMENTARIO, SEGUN 
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1998-99 

7.4 ACCESO A PROGRAMAS DE EDUCACION

Al objetivo de elevar el nivel nutricional
de la población mediante los programas
alimentarios, se adicionaron otros
objetivos tendientes a mejorar el nivel de
bienestar de los miembros de los hogares
beneficiados, especialmente el nivel
educativo y la salud.

Los programas dirigidos a la población
que asiste a instituciones educativas
presentaron como otro objetivo fundamental
el elevar la tasa de asistencia escolar.
Asimismo, varios de ellos adquieren  en el
marco de su accionar relevancia al mejorar
el estado de salud de los niños, dada la
importancia del componente de educación
sanitaria.
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Según resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, el 42,6% de los hogares
accedieron al menos a un programa
educativo. El programa educativo que más
cobertura ha tenido fue el desayuno escolar
(30,0%), seguido del seguro escolar (19,5%),
acceso a textos y útiles escolares (11,4%),
uniforme escolar (8,8%) y programas de
alfabetización (3,7%), entre otros.

Es de destacar, el destino de los programa
educativos  que estuvieron dirirgidos hacia
los sectores más necesitados del país.  Así, el
69,1% de los hogares con dos o más
necesidades básicas insatisfechas accedió al
menos a un programa educativo. El
programa que más demanda tuvo en este
estrato social  fue el desayuno escolar

DESAYUNO/ 
ALIMENT.  
ESCOLAR

SEGURO 
ESCOLAR

TEXTOS, 
UTILES 

ESCOLA- 
RES

UNIFORMES, 
BUZOS, 

CALZADO

PROGRAMA 
ALFABETI-

ZACION

OTROS 
PROGRA-

MAS

TOTAL 42,6 30,0 19,5 11,4 8,8 3,7 1,3 1635

CON NBI 59,5 48,7 25,7 14,5 14,7 5,7 1,2 844
  Con una  NBI 55,2 42,7 26,5 13,9 12,9 4,5 1,5 542
  Con dos o más NBI 69,1 62,3 23,8 16,1 18,8 8,5 0,6 302
CON NBS 33,2 19,3 16,0 9,7 5,4 2,5 1,3 791

SEXO DEL JEFE DE HOGAR
Hombre 43,8 31,2 20,1 11,7 9,6 3,9 1,2 1361
Mujer 37,4 24,1 16,7 10,1 5,2 2,6 0,6 274

EDAD DEL JEFE DE HOGAR
20-29 42,8 29,6 18,1 10,5 7,4 3,3 2,9 138
30-39 60,1 46,0 28,3 15,5 13,1 3,9 1,1 503
40-49 49,9 34,6 22,2 14,3 10,4 4,7 1,1 479
50-59 34,5 22,6 17,3 8,9 7,1 3,5 0,6 269
60 y más 26,1 17,0 10,7 7,1 4,5 2,9 1,0 238

NIVEL DE EDUCACION 
Sin nivel/inicial 45,8 37,5 15,8 9,8 10,3 5,9 0,8 152
Primaria 51,6 40,6 21,4 13,7 12,7 5,4 0,9 778
Secundaria 44,8 26,9 24,4 12,6 7,2 2,7 1,7 535
Superior no universitaria 26,7 14,4 14,3 4,6 4,5 0,6 1,2 85
Superior universitaria 16,0 7,8 6,9 6,5 1,7 1,5 0,1 72

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 32,6 18,2 17,3 9,5 4,3 1,6 1,1 828
Rural 64,0 54,8 24,1 15,5 18,3 8,1 1,1 807

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 21,2 8,1 13,4 7,4 1,0 1,4 0,7 154
Resto de la Costa 43,2 26,1 23,3 12,2 5,4 2,1 1,3 436
Sierra 55,1 47,3 17,9 12,0 17,5 6,2 1,0 628
Selva 58,3 40,5 31,5 17,7 8,9 5,1 1,9 417

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 21,2 8,1 13,4 7,4 1,0 1,4 0,7 154
Ciudades cap.de dpto. 35,3 18,1 17,9 11,4 4,1 1,9 2,1 303
Otras ciudades 46,8 32,8 22,3 10,9 9,1 1,7 0,9 371
Rural 64,0 54,8 24,1 15,5 18,3 8,1 1,1 807

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

Nº DE 
CASOS

PERU: % DE HOGARES QUE  ACCEDEN  A  PROGRAMAS DE EDUCACION, SEGÚN              
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999

CARACTERISTICAS             
SELECCIONADAS

% DE HOGARES QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE EDUCACION% DE    
HOGARES     

QUE ACCEDEN  
A ALGUN  

PROGRAMA 
EDUCATIVO  
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(62,3%), seguro escolar (23,8%), textos y
útiles escolares (16,1%) y uniformes y buzos
escolares (18,8%).  En cambio, los hogares
con necesidades básicas satisfechas que se
beneficiaron  de al menos  un programa
educativo fue el 33,2% y principalmente del
desayuno escolar (19,3%) y seguro escolar
(16,0%).

Asimismo, es de destacar que la
proporción de hogares  que accedieron a
programas educativos entre 1998 y 1999,
ha aumentado en 11,8%, al pasar de 38,1%
a 42,6% respectivamente.

Al analizar el incremento de los hogares
beneficiados por condición de satisfacción de
necesidades básicas, se observó que los
hogares con NBS ha aumentando en 17,6%,
mientras que los hogares con dos o más NBI
lo hizo en 12,0%.

Otro hecho relevante  es el aumento de
hogares con jefa mujer beneficiados de algún
programa educativo que se incrementó en
30,5%, mientras que los hogares con jefe
hombre  aumentó en 8,2%. Asimismo, los
hogares cuyos jefes tiene edades extremos
(jóvenes y adultos mayores) son los que
aumentaron en mayor medida.

1998 1999(P)

TOTAL 27,6 26,1

CON NBI 36,2 32,7
  Con una  NBI 33,8 30,1
  Con dos o más NBI 41,4 38,5
CON NBS 22,1 22,3
    
SEXO DEL JEFE DE HOGAR
Hombre 30,5 27,9
Mujer 15,9 17,9

EDAD DEL JEFE DE HOGAR
20-29 46,3 49,2
30-39 40,8 39,2
40-49 26,6 24,4
50-59 22,1 21,3
60 y más 12,3 12,1

NIVEL DE EDUCACION
Sin nivel/inicial 18,4 20,1
Primaria 29,9 26,8
Secundaria 31,8 30,6
Superior no universitaria 26,8 25,7
Superior universitaria 16,3 16,3

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 24,5 23,2
Rural 33,9 31,9

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 15,3 18,4
Resto de la Costa 31,8 25,7
Sierra 30,4 25,1
Selva 41,4 47,4

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 15,3 18,4
Ciudades capitales de departamento 28,6 25,9
Otras ciudades 34,8 28,0
Rural 33,9 31,9

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1998 y 1999.

PERU:  % DE HOGARES QUE ACCEDEN A  PROGRAMAS DE SALUD, SEGUN                
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1998-99 

% DE HOGARES QUE ACCEDEN  A  PROGRAMA DE SALUDCARACTERISTICAS                 
SELECCIONADAS
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7.5 ACCESO A PROGRAMAS DE SALUD

Según resultados de la ENAHO-IV
trimestre de 1999, el 26,1% de los hogares
accedieron a algún programa de salud. El
programa de salud  que más benefició  a los
hogares fue el de vacunaciones (16,2%),
crecimiento y control del niño (13,5%) y
planificación familiar (10,2%).

El 38,5% de los hogares con dos o más
necesidades básicas insatisfechas accedieron
a algún programa de salud, principalmente
al programa de vacunas y al control y

crecimiento del niño. El 22,3% de los hogares
con NBS, se beneficiaron de algún programa
de salud,  programa de vacunas (13,0%) y
control - crecimiento del niño (11,6%).

Los hogares que tienen como jefe a un
hombre son los que en mayor medida
accedieron  a los programas de salud, así, el
28,0% de los hogares conducidos por un
hombre  accedieron a este tipo de programas
mientras que los hogares encabezados por
una mujer fue  el 17,9%.

CONTROL Y 
CRECIM. NIÑO

PLANIFI-  
CACION 

FAMILIAR

CONTROL 
TUBERCU- 

LOSIS

PROGRA- 
MAS  DE 

VACUNAS

CONTROL 
ENFERM. 

DIARREICAS 

TOTAL 26,1 13,5 10,2 1,1 16,2 2,2 1006

CON NBI 32,7 16,8 12,0 1,5 21,7 2,7 494
  Con una  NBI 30,1 14,1 12,4 1,6 19,6 2,3 312
  Con dos o más NBI 38,5 22,8 11,2 1,4 26,3 3,7 182
CON NBS 22,3 11,6 9,2 0,8 13,0 1,9 512

SEXO DEL JEFE DE HOGAR
Hombre 28,0 15,1 11,4 1,1 17,1 2,5 852
Mujer 17,9 6,6 5,5 0,8 12,1 0,7 154

EDAD DEL JEFE DE HOGAR
20-29 49,2 31,3 26,0 1,2 29,1 4,7 149
30-39 39,2 20,9 17,5 0,4 22,6 3,5 331
40-49 24,4 11,4 8,9 1,3 15,0 1,9 247
50-59 21,3 10,3 7,2 1,9 13,4 1,3 154
60 y más 12,1 5,9 2,7 0,7 8,9 1,0 122

NIVEL DE EDUCACION 
Sin nivel/inicial 20,1 9,8 5,6 1,6 13,1 0,4 74
Primaria 26,8 12,7 8,9 1,1 18,0 3,0 419
Secundaria 30,7 15,8 14,0 1,2 17,9 1,5 374
Superior no universitaria 25,7 15,9 11,5 0,4 15,7 5,8 68
Superior universitaria 16,3 10,2 7,3 0,3 8,5 0,7 63

AREA DE RESIDENCIA
Urbana 23,3 11,7 9,9 1,1 14,0 1,7 588
Rural 31,9 17,1 10,7 1,1 20,5 3,1 420

REGION NATURAL
Lima Metropolitana 18,4 10,4 9,0 1,3 11,8 1,5 134
Resto de la Costa 25,7 13,4 11,1 0,7 13,3 2,6 268
Sierra 25,1 14,7 7,7 0,8 14,7 1,9 276
Selva 47,4 17,1 18,5 1,9 35,2 3,7 330

NIVEL DE URBANIZACION
Lima Metropolitana 18,4 10,4 9,0 1,3 11,8 1,5 134
Ciudades cap. de dpto. 25,9 13,5 10,1 0,6 14,8 1,2 200
Otras ciudades 28,0 11,9 11,2 1,1 16,4 2,4 254
Rural 31,9 17,1 10,7 1,1 20,5 3,1 420

FUENTE:  INEI.-Encuesta Nacional de Hogares-IV trimestre 1999.

Nº DE 
CASOS

PERU:  ACCESO A PROGRAMAS DE SALUD, SEG ÚN CONDICIONES DE VIDA

CARACTERISTICAS                 
SELECCIONADAS

PROGRAMAS DE SALUD

Y CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999

% DE 
HOGARESQUE 
ACCEDEN  A 

PROGRAMAS DE
SALUD

(% respecto del total de hogares)
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ANEXO
ESTADISTICO
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RED        
PUBLICA    
DENTRO    

DE LA       
VIVIENDA

RED       
PUBLICA   
FUERA     
DE LA      

VIVIENDA

PILON     
DE USO    

PUBLICO

CAMION   
DE        

CISTERNA
POZO

RIO,          
ACEQUIA     

MANANTIAL
OTRO

PERU 100,0 60,2 5,0 4,6 2,1 4,7 16,9 6,4

CASA INDEPENDIENTE 100,0 64,2 1,2 4,8 1,7 4,7 17,2 6,2
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 92,9 7,1 - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 10,8 71,6 1,1 - 6,6 2,8 7,1
CHOZA O CABAÑA 100,0 0,5 - 1,7 - 14,8 75,9 7,1
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 17,3 4,7 20,9 26,9 0,9 5,1 24,2
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 20,5 - - - 13,3 66,2 -

PERU   URBANO 100,0 76,1 7,0 3,2 3,0 1,6 1,2 7,9

CASA INDEPENDIENTE 100,0 82,4 1,6 2,9 2,4 1,6 1,2 8,0
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 92,9 7,1 - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 11,6 75,3 1,2 - 3,4 0,9 7,6
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 17,3 4,7 20,9 26,9 0,9 5,1 24,2
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 60,7 - - - 39,3 - -

PERU   RURAL 100,0 26,3 0,7 7,8 0,2 11,3 50,6 3,1

CASA INDEPENDIENTE 100,0 29,0 0,5 8,5 0,2 10,6 48,3 2,8
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 - 21,4 - - 50,0 28,6 -
CHOZA O CABAÑA 100,0 0,5 - 1,7 - 14,8 75,9 7,1
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - - - - - 100,0 -

COSTA 100,0 69,4 1,7 4,5 0,9 6,5 7,3 9,7

CASA INDEPENDIENTE 100,0 72,1 0,6 3,6 0,9 6,6 6,5 9,7
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 78,2 21,8 - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 20,8 60,8 - - 16,0 - 2,4
CHOZA O CABAÑA 100,0 4,1 - 14,1 - 6,8 74,9 -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 22,8 - 45,8 - - 6,1 25,4

SIERRA 100,0 42,3 8,2 6,8 0,4 5,4 32,8 4,1

CASA INDEPENDIENTE 100,0 45,2 1,3 7,5 0,5 5,1 36,0 4,4
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 83,7 16,3 - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 3,0 81,4 - - 9,1 4,7 1,8
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - - - 100,0 -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - 100,0 - - - -

SELVA 100,0 43,2 4,8 3,8 - 9,9 29,2 9,0

CASA INDEPENDIENTE 100,0 57,5 1,5 5,2 - 8,8 17,9 9,2
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 14,1 85,9 - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 5,3 93,8 - - 0,8 - -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - - 16,1 75,7 8,1
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - 11,3 43,9 44,8
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - - - - 16,7 83,3 -

LIMA METROPOLITANA 100,0 81,2 3,8 2,5 5,7 0,5 0,7 5,5

CASA INDEPENDIENTE 100,0 86,0 1,7 1,9 4,6 0,6 0,9 4,3
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 96,2 3,8 - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 28,6 43,4 4,5 - - - 23,5
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 18,2 6,5 15,6 37,2 - 0,5 22,0
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 100,0 - - - - - -

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

CUADRO Nº 1
PERU: HOGARES PARTICUALRES POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,

SEGÚN TIPO DE VIVIENDA, 1999

TIPO DE VIVIENDA/                   
AMBITOS GEOGRAFICOS

TOTAL
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RED         
PUBLICA     
DENTRO     

DE LA       
VIVIENDA

RED         
PUBLICA    
FUERA      
DE LA       

VIVIENDA

POZO      
SEPTICO

POZO      
CIEGO     

O NEGRO

RIO,           
ACEQUIA      

MANANTIAL

SIN        
SERVICIO

PERU 100,0 48,0 4,5 8,7 17,1 1,8 19,9

CASA INDEPENDIENTE 100,0 49,6 1,1 9,1 17,3 2,0 20,9
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 92,6 7,1 - - - 0,2
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 97,0 0,5 1,3 1,2 - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 12,6 63,8 3,7 6,1 0,6 13,3
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - 14,0 49,3 2,3 34,4
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 21,3 2,8 18,8 30,1 - 27,0
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 20,5 - - 71,5 - 7,9

PERU   URBANO 100,0 68,8 6,5 4,9 10,9 1,5 7,3

CASA INDEPENDIENTE 100,0 73,1 1,6 5,1 11,5 1,8 6,9
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 92,6 7,1 - - - 0,2
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 98,3 0,5 - 1,2 - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 13,5 68,4 2,0 5,0 0,7 10,4
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 21,3 2,8 18,8 30,1 - 27,0
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 60,7 - - 39,3 - -

PERU   RURAL 100,0 3,5 0,1 16,7 30,5 2,3 46,9

CASA INDEPENDIENTE 100,0 3,9 0,1 16,9 28,6 2,3 48,1
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 - - 100,0 - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 - - 26,8 21,0 - 52,3
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - 14,0 49,3 2,3 34,4
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - - - 88,0 - 12,0

RESTO   RURAL

CASA INDEPENDIENTE 100,0 52,3 0,1 11,0 22,3 1,8 12,4
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 78,2 21,8 - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 15,4 60,8 - 4,0 - 19,8
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - 54,0 11,5 - 34,5
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 24,3 - 17,0 6,5 - 52,1

SIERRA 100,0 24,3 6,4 11,4 17,9 2,0 37,9

CASA INDEPENDIENTE 100,0 25,2 1,0 12,1 19,1 2,2 40,4
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 83,7 16,3 - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 89,3 3,0 7,7 - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 3,5 63,0 6,1 7,9 1,0 18,4
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - 100,0 - -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - - 100,0

SELVA 100,0 24,0 4,5 12,7 35,1 3,9 19,9

CASA INDEPENDIENTE 100,0 32,0 1,4 14,6 30,3 4,6 17,2
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 - 100,0 - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 64,2 - - 35,8 - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 2,9 84,5 - 12,6 - -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - 8,6 53,9 2,6 34,9
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - 14,8 57,8 - 27,3
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - - - 90,0 - 10,0

LIMA METROPOLITANA 100,0 83,3 4,6 1,9 5,6 0,7 3,9

CASA INDEPENDIENTE 100,0 87,9 2,1 0,9 4,8 0,9 3,4
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 96,2 3,5 - - - 0,3
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 37,1 59,2 - - - 3,7
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 23,3 3,9 20,0 33,4 - 19,4
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 100,0 - - - - -

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

SERVICIO HIGIENICO CONECTADO A:

CUADRO Nº 2
PERU: HOGARES PARTICULARES POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGIENICO, 

SEGÚN TIPO DE VIVIENDA, 1999

TIPO DE VIVIENDA/                        
AMBITOS GEOGRAFICOS

TOTAL     
DE         

HOGARES
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ELECTRI-    
CIDAD

KERO-     
SENE

PETROLEO VELA
GENERA-   

DOR
OTRO

PERU 100,0 74,0 24,6 0,2 8,6 - 1,1 0,1

CASA INDEPENDIENTE 100,0 73,2 25,6 0,1 9,4 - 1,2 -
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 99,8 - - 0,4 - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 92,2 3,9 - 6,5 - 0,3 -
CHOZA O CABAÑA 100,0 2,0 92,6 3,1 6,2 - 2,6 -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 86,0 9,1 - 8,7 - - 0,8
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 33,8 66,2 - - - - -

PERU   URBANO 100,0 94,9 5,2 0,1 3,7 - 0,3 0,1

CASA INDEPENDIENTE 100,0 94,8 5,9 0,1 3,6 - 0,3 0,1
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 99,8 - - 0,4 - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 95,4 1,0 - 5,1 - 0,3 -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 86,0 9,1 - 8,7 - - 0,8
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 100,0 - - - - - -

PERU   RURAL 100,0 29,0 65,9 0,3 19,3 0,1 2,8 -

CASA INDEPENDIENTE 100,0 31,4 63,6 0,1 20,5 0,1 2,9 -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 47,2 44,0 - 26,9 - - -
CHOZA O CABAÑA 100,0 2,0 92,6 3,1 6,2 - 2,6 -
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - 100,0 - - - - -

COSTA 100,0 78,8 24,4 0,2 7,0 0,1 2,2 -

CASA INDEPENDIENTE 100,0 80,1 23,9 0,2 6,6 0,1 2,3 -
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 83,9 11,3 - 4,9 - - -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - 82,4 - 31,4 - - -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 62,0 31,5 - 12,6 - - -

SIERRA 100,0 55,6 39,1 - 16,7 - 1,4 -

CASA INDEPENDIENTE 100,0 51,6 43,0 - 17,7 - 1,5 -
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 90,5 5,3 - 7,8 - 0,5 -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - 100,0 - - - - -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - 100,0 - - -

SELVA 100,0 56,1 42,9 0,8 7,3 0,1 0,9 0,2

CASA INDEPENDIENTE 100,0 67,6 32,0 0,2 8,6 0,1 0,5 -
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 98,5 - - 7,0 - - -
CHOZA O CABAÑA 100,0 2,3 93,9 3,5 2,8 - 2,9 -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 72,7 36,5 - 7,4 - - 10,0
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 16,7 83,3 - - - - -

LIMA METROPOLITANA 100,0 98,9 0,3 0,1 1,1 - - 0,1

CASA INDEPENDIENTE 100,0 99,2 0,4 0,2 0,7 - - 0,2
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 99,7 - - 0,5 - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 100,0 - - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 96,2 - - 3,8 - - -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 95,1 0,5 - 6,4 - - -
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 100,0 - - - - - -

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

NO       
UTILIZA

CUADRO Nº 3
PERU: HOGARES PARTICULARES POR DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO,

SEGÚN TIPO DE VIVIENDA, 1999

TIPO DE ALUMBRADO

CARACTERISTICAS
TOTAL     

DE         
HOGARES
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LADRILLOS   
O BLOQUE    

DE           
CEMENTO

PIEDRA   
O         

SILLAR

ADOBE    
O         

TAPIA
QUINCHA

PIEDRA   
CON      

BARRO

MADE-     
RERA

ESTERA OTRO

PERU 100,0 43,5 1,3 39,8 2,8 1,3 7,0 1,0 3,1

CASA INDEPENDIENTE 100,0 44,4 1,5 42,8 2,8 1,6 6,0 - 0,9
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 97,1 - 1,8 1,1 - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 64,4 3,8 27,5 2,9 - 1,4 - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 25,0 - 66,8 5,5 0,7 2,0 - -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - - - 32,3 7,6 60,1
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - - 37,8 30,5 31,8
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 20,5 - 21,2 45,0 - 13,3 - -

PERU   URBANO 100,0 61,4 1,8 25,6 2,3 0,1 6,2 1,2 1,4

CASA INDEPENDIENTE 100,0 64,3 2,1 25,3 2,2 0,1 5,6 0,1 0,3
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 97,1 - 1,8 1,1 - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 65,3 3,9 26,5 2,9 - 1,4 - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 26,8 - 65,4 5,6 - 2,2 - -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - - 37,8 30,5 31,8
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 60,7 - - - - 39,3 - -

PERU   RURAL 100,0 5,2 0,4 70,2 3,9 4,0 8,9 0,6 6,9

CASA INDEPENDIENTE 100,0 5,7 0,4 76,8 4,0 4,3 6,8 - 2,0
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 - - 100,0 - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 - - 85,8 3,9 10,2 - - -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - - - 32,3 7,6 60,1
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - - 32,0 68,0 - - - -

COSTA 100,0 42,7 0,4 45,0 5,2 0,3 1,9 2,2 2,3

CASA INDEPENDIENTE 100,0 44,0 0,4 46,7 5,4 0,3 2,0 0,2 0,9
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 100,0 - - - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 - - 100,0 - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 31,3 - 64,7 4,0 - - - -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - - - - 37,4 62,6
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - - - 75,3 24,7

SIERRA 100,0 18,8 2,2 71,6 1,0 3,5 1,6 - 1,3

CASA INDEPENDIENTE 100,0 17,4 2,4 72,1 1,1 3,8 1,8 - 1,3
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 94,7 - 5,3 - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 13,8 - 86,2 - - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 24,5 - 74,3 - 1,2 - - -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - - - - - 100,0
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - - - - 100,0

SELVA 100,0 25,1 0,2 20,5 6,9 0,3 32,8 0,7 13,6

CASA INDEPENDIENTE 100,0 30,8 0,3 25,3 8,4 0,4 33,5 - 1,4
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 100,0 - - - - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 16,2 - 42,9 - - 41,0 - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 49,0 - 38,6 - - 12,4 - -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - - - 37,2 3,5 59,3
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - - 16,6 - 83,4
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - - 26,7 56,6 - 16,7 - -

LIMA METROPOLITANA 100,0 80,3 1,5 7,2 1,6 - 6,5 1,4 1,6

CASA INDEPENDIENTE 100,0 87,6 1,8 5,6 0,6 - 4,5 - -
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 97,1 - 1,6 1,3 - - - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 78,5 4,9 12,9 3,7 - - - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 16,0 - 59,2 21,0 - 3,8 - -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - - 50,3 23,1 26,5
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 100,0 - - - - - - -

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES

CUADRO Nº 4
PERU: HOGARES PARTICULARES, POR TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS 

PAREDES EXTERIORES, SEGÚN TIPO DE VIVIENDA, 1999

TIPO DE VIVIENDA/                    
AMBITOS GEOGRAFICOS

TOTAL
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PARQUET O 
MADERA    
PULIDA

LAMINAS   
ASDALTIC. 

O          
VINILICOS

LOSETAS    
TERRAZOS  

O           
SIMILARES

MADE-   
RA

CEMEN-  
TO

TIERRA
OTRO      

MATERIAL

PERU 100,0 7,0 1,8 5,4 5,2 37,0 42,3 1,3

CASA INDEPENDIENTE 100,0 5,3 1,8 4,9 4,0 39,5 44,1 0,4
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 57,9 6,4 16,4 2,3 17,1 - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 8,1 - 42,0 19,1 30,3 0,5 -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 0,3 0,7 0,2 23,4 43,5 31,9 -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - 12,2 2,1 50,5 35,2
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - 17,2 81,7 1,1
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - - 20,5 - - 79,5 -

PERU   URBANO 100,0 10,3 2,7 7,8 6,0 47,7 25,1 0,4

CASA INDEPENDIENTE 100,0 8,1 2,7 7,3 4,6 52,0 24,8 0,4
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 57,9 6,4 16,4 2,3 17,1 - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 8,2 - 42,6 19,4 29,3 0,5 -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 0,4 0,8 0,2 25,1 46,0 27,6 -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - 17,2 81,7 1,1
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - - 60,7 - - 39,3 -

PERU   RURAL 100,0 - 0,1 0,1 3,5 14,1 79,0 3,3

CASA INDEPENDIENTE 100,0 - 0,1 0,1 2,7 15,3 81,4 0,4
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 - - - - 100,0 - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 - - - - 8,7 91,3 -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - 12,2 2,1 50,5 35,2
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - - - - - 100,0 -

COSTA 100,0 0,4 1,1 3,2 0,3 52,7 41,6 0,7

CASA INDEPENDIENTE 100,0 0,3 1,0 3,3 0,3 54,2 40,1 0,7
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 - 18,5 14,4 - 67,1 - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 - - - - 100,0 - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 4,9 - - - 65,5 29,6 -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - - 3,4 96,6 -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - - 100,0 -

SIERRA 100,0 2,0 1,5 0,4 9,2 22,2 64,4 0,3

CASA INDEPENDIENTE 100,0 1,9 1,2 0,5 6,7 22,1 67,3 0,4
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 33,7 33,9 - 13,6 18,8 - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 2,3 - - 73,2 24,5 - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 - 0,8 - 30,7 23,5 45,0 -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - - - 100,0 -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - - 100,0 -

SELVA 100,0 0,2 0,1 0,7 9,4 34,4 47,2 8,1

CASA INDEPENDIENTE 100,0 0,2 - 0,9 8,8 40,9 49,0 0,2
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 - - - - 100,0 - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 - - - 24,8 59,0 16,2 -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 - 2,9 - 6,2 85,5 5,4 -
CHOZA O CABAÑA 100,0 - - - 14,0 2,0 43,4 40,6
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - - 86,7 13,3
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - - - - - 100,0 -

LIMA METROPOLITANA 100,0 20,7 3,5 14,6 2,3 43,5 15,2 0,2

CASA INDEPENDIENTE 100,0 16,9 4,2 14,1 1,6 49,2 13,6 0,3
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO 100,0 64,8 3,1 18,5 1,3 12,3 - -
VIVIENDA EN QUINTA 100,0 9,8 - 53,6 7,3 29,3 - -
VIVIENDA EN CASA DE VECINDAD 100,0 - - 0,7 18,1 70,9 10,2 -
VIVIENDA IMPROVISADA 100,0 - - - - 23,8 76,2 -
LOCAL NO DESTINADO PARA VIVIENDA 100,0 - - 100,0 - - - -

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS

CUADRO Nº 5
PERU: HOGARES PARTICULARES, POR TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS,

SEGÚN TIPO DE VIVIENDA, 1999

TIPO DE VIVIENDA/                     
AMBITOS GEOGRAFICOS

TOTAL     
DE        

HOGARES
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TOTAL 100,0 11,8 88,2 100,0 95,3 4,7 3517

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 18,1 81,9 100,0 92,2 7,8 308
30 - 39 100,0 6,1 93,9 100,0 96,8 3,2 802
40 - 49 100,0 8,7 91,3 100,0 87,8 12,2 874
50 - 59 100,0 11,8 88,2 100,0 97,7 2,3 647
60 Y MAS 100,0 17,7 82,3 100,0 99,2 0,8 866

NUMERO DE MIEMBROS
1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 212
2 100,0 31,7 68,3 100,0 96,7 3,3 368
3 100,0 10,3 89,7 100,0 98,7 1,3 502
4 100,0 5,4 94,6 100,0 91,6 8,4 650
5 100,0 5,2 94,8 100,0 95,9 4,1 616
6 100,0 3,7 96,3 100,0 90,9 9,1 460
7  y más 709

Promedio de miembros 5 3 5 4 4 5 -

URBANO 100,0 13,4 86,6 100,0 95,5 4,5 2218

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 24,5 75,5 100,0 95,2 4,8 217
30 - 39 100,0 7,5 92,5 100,0 97,4 2,6 501
40 - 49 100,0 11,1 88,9 100,0 88,7 11,3 551
50 - 59 100,0 12,8 87,2 100,0 97,7 2,3 422
60 y más 100,0 17,0 83,0 100,0 98,8 1,2 509

NUMERO DE MIEMBROS
1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 150
2 100,0 37,1 62,9 100,0 95,7 4,3 241
3 100,0 11,1 88,9 100,0 99,5 0,5 355
4 100,0 5,3 94,7 100,0 92,5 7,5 441
5 100,0 5,7 94,3 100,0 97,4 2,6 411
6 100,0 4,1 95,9 100,0 90,3 9,7 274
7  y más 100,0 3,8 96,2 100,0 92,5 7,5 346

Promedio de miembros 5 3 5 4 4 5 -

RURAL 100,0 8,6 91,4 100,0 95,0 5,0 1299

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 4,3 95,7 100,0 73,1 26,9 91
30 - 39 100,0 3,6 96,4 100,0 94,7 5,3 301
40 - 49 100,0 3,8 96,2 100,0 84,9 15,1 323
50 - 59 100,0 9,1 90,9 100,0 97,9 2,1 225
60 y más 100,0 19,1 80,9 100,0 100,0 0,0 357

NUMERO DE MIEMBROS 1299
1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 62
2 100,0 22,1 77,9 100,0 98,9 1,1 127
3 100,0 7,6 92,4 100,0 97,1 2,9 147
4 100,0 5,7 94,3 100,0 89,0 11,0 209
5 100,0 3,8 96,2 100,0 92,1 7,9 205
6 100,0 2,8 97,2 100,0 93,1 6,9 186
7  y más 100,0 3,2 96,8 100,0 91,5 8,5 363

Promedio de miembros 5 3 6 4 4 5 -

 TOTAL   
BIPARENTA-

LES
MONOPA-  
RENTALES

 TOTAL   

NUMERO 
DE CASOS

CUADRO Nº 6

BIPARENTA-
LES

PERU: JEFATURA DE HOGAR, POR TIPO Y SEXO, 1999

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

HOMBRE MUJER

MONOPA-  
RENTALES
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COSTA 100,0 10,4 89,6 100,0 92,3 7,7 940

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 21,8 78,2 100,0 100,0 0,0 74
30 - 39 100,0 8,4 91,6 100,0 95,0 5,0 210
40 - 49 100,0 6,2 93,8 100,0 79,6 20,4 226
50 - 59 100,0 10,3 89,7 100,0 98,8 1,2 179
60 y más 100,0 13,3 86,7 100,0 96,6 3,4 249

NUMERO DE MIEMBROS
1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 49
2 100,0 37,3 62,7 100,0 92,8 7,2 98
3 100,0 8,2 91,8 100,0 97,7 2,3 131
4 100,0 5,1 94,9 100,0 100,0 0,0 169
5 100,0 4,7 95,3 100,0 90,8 9,2 157
6 100,0 2,9 97,1 100,0 76,6 23,4 149
7  y más 100,0 2,6 97,4 100,0 89,4 10,6 187

Promedio de miembros 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0 -

SIERRA 100,0 12,2 87,8 100,0 97,2 2,8 1164

GRUPO DE EDAD
20-29 100,0 15,4 84,6 100,0 87,1 12,9 104
30 - 39 100,0 6,4 93,6 100,0 98,3 1,7 257
40 - 49 100,0 6,8 93,2 100,0 91,9 8,1 282
50 - 59 100,0 11,6 88,4 100,0 98,1 1,9 200
60 y más 100,0 21,9 78,1 100,0 100,0 0,0 307

NUMERO DE MIEMBROS
1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 75
2 100,0 25,4 74,6 100,0 99,8 0,2 131
3 100,0 11,1 88,9 100,0 97,9 2,1 152
4 100,0 7,3 92,7 100,0 89,6 10,4 214
5 100,0 6,9 93,1 100,0 100,0 0,0 218
6 100,0 3,1 96,9 100,0 95,2 4,8 130
7  y más 100,0 3,4 96,6 100,0 94,5 5,5 244

Promedio de miembros 5,0 3,0 5,0 3,0 3,0 4,0 -

SELVA 100,0 10,4 89,6 100,0 87,4 12,6 711

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 16,6 83,4 100,0 66,9 33,1 77
30 - 39 100,0 6,1 93,9 100,0 91,4 8,6 196
40 - 49 100,0 8,3 91,7 100,0 69,0 31,0 182
50 - 59 100,0 12,7 87,3 100,0 93,3 6,7 119
60 y más 100,0 11,7 88,3 100,0 100,0 0,0 134

NUMERO DE MIEMBROS
1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 40
2 100,0 36,7 63,3 100,0 84,3 15,7 66
3 100,0 9,0 91,0 100,0 100,0 0,0 94
4 100,0 4,1 95,9 100,0 57,2 42,8 120
5 100,0 1,6 98,4 100,0 82,9 17,1 127
6 100,0 4,5 95,5 100,0 88,6 11,4 88
7  y más 100,0 2,7 97,3 100,0 92,8 7,2 176

Promedio de miembros 5,0 3,0 6,0 4,0 4,0 4,0 -

 TOTAL   
BIPARENTA-

LES
MONOPA-  
RENTALES

 TOTAL   

NUMERO 
DE CASOS

CUADRO Nº 6

BIPARENTA-
LES

PERU: JEFATURA DE HOGAR, POR TIPO Y SEXO, 1999

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

HOMBRE MUJER

MONOPA-  
RENTALES
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LIMA METROPOLITANA 100,0 13,1 86,9 100,0 97,8 2,2 702

GRUPO DE EDAD
20 - 29 100,0 20,6 79,4 100,0 100,0 0,0 53

30 - 39 100,0 3,8 96,2 100,0 98,9 1,1 139

40 - 49 100,0 13,1 86,9 100,0 94,3 5,7 184

50 - 59 100,0 12,7 87,3 100,0 98,3 1,7 149

60 y más 100,0 18,7 81,3 100,0 99,5 0,5 176

NUMERO DE MIEMBROS
1 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 48

2 100,0 33,4 66,6 100,0 99,3 0,7 73

3 100,0 11,3 88,7 100,0 100,0 0,0 125

4 100,0 4,3 95,7 100,0 96,5 3,5 147

5 100,0 4,9 95,1 100,0 96,7 3,3 114

6 100,0 4,5 95,5 100,0 100,0 0,0 93

7  y más 100,0 5,5 94,5 100,0 92,2 7,8 102

Promedio de miembros 5 3 5 4 4 7 -

FUENTE: INEI.-Encuesta Nacional de Hogares - IV trimestre 1999.

 TOTAL   
BIPARENTA-

LES
MONOPA-  
RENTALES

 TOTAL   

NUMERO 
DE CASOS

CUADRO Nº 6

BIPARENTA-
LES

PERU: JEFATURA DE HOGAR, POR TIPO Y SEXO, 1999

CARACTERISTICAS 
SELECCIONADAS

HOMBRE MUJER

MONOPA-  
RENTALES
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DOMINIOS GEOGRAFICOS NUMERO DE

Y SEXO 3 - 5 6 - 11 12 - 16 17 - 24 25 Y MAS CASOS

PERU 55,8 96,6 86,4 33,0 2,1 71,2 5899

HOMBRE 55,3 96,9 87,9 31,4 2,5 71,3 3017

MUJER 56,3 96,3 84,8 34,7 1,7 71,1 2882

 URBANA 60,4 98,5 91,7 36,1 2,8 71,7 3502

HOMBRE 58,1 98,2 92,5 34,2 3,5 71,4 1759

MUJER 62,7 98,9 90,9 38,1 2,2 72,0 1743

RURAL 49,8 94,0 78,6 25,3 0,4 70,3 2397

HOMBRE 52,0 95,1 81,5 24,8 0,3 71,0 1258

MUJER 47,3 92,8 75,6 25,8 0,5 69,5 1139

RESTO DE COSTA 53,9 98,2 87,1 29,9 2,0 69,4 1504

HOMBRE 52,3 98,0 88,3 26,4 2,1 69,9 780

MUJER 55,3 98,5 85,6 33,4 1,9 68,9 724

SIERRA 54,7 95,6 85,2 41,0 1,7 75,5 2135

HOMBRE 54,8 96,6 87,9 43,4 2,4 77,1 1102

MUJER 54,6 94,7 82,7 38,3 1,1 74,0 1033

SELVA 46,9 94,7 79,6 27,4 1,7 71,0 1310

HOMBRE 45,9 94,9 77,2 22,1 1,9 69,0 684

MUJER 47,9 94,4 82,2 33,7 1,6 73,3 626

LIMA METROPOLITANA 65,4 98,3 92,1 29,1 2,6 66,5 950

HOMBRE 66,2 98,0 96,3 25,7 3,1 65,3 451

MUJER 64,7 98,7 89,0 32,4 2,2 67,7 499

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

CUADRO Nº 7
PERU: TASA DE ASISTENCIA A CENTROS EDUCATIVOS POR GRUPOS DE EDAD,

SEGÚN SEXO Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

GRUPOS DE EDAD
6 - 24
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DOMINIOS GEOGRAFICOS NUMERO DE

NIVEL EDUCATIVO Y SEXO 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 Y MAS CASOS

PERU 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10588

SIN NIVEL 8,1 0,7 1,3 4,6 8,3 15,9 27,9 890
INICIAL - - - 0,1 - 0,1 - 6
PRIMARIA 30,6 21,4 18,0 31,1 35,6 42,4 48,3 3494
INCOMPLETA 17,2 10,3 8,3 16,5 19,5 28,9 30,6 1949
COMPLETA 13,4 11,2 9,7 14,7 16,1 13,5 17,7 1545
SECUNDARIA 41,8 73,9 47,5 40,3 32,9 25,1 16,4 4349
INCOMPLETA 19,9 54,0 15,7 14,4 13,3 9,7 6,7 2151
COMPLETA 21,9 19,9 31,8 25,9 19,7 15,4 9,7 2198
SUP. NO UNIVERSITARIA 8,6 2,0 17,2 11,9 7,3 5,1 2,3 906
SUP. UNIVERSITARIA 10,8 2,0 16,0 12,1 15,9 11,3 5,1 943

HOMBRE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5206
SIN NIVEL 4,2 0,2 0,4 2,2 3,6 7,1 16,5 218
INICIAL - - - - - - - 1
PRIMARIA 29,4 20,2 16,4 26,5 31,8 41,6 55,2 1680
INCOMPLETA 15,4 8,5 6,9 12,3 13,8 27,9 34,5 874
COMPLETA 14,0 11,6 9,5 14,2 18,0 13,8 20,7 806
SECUNDARIA 45,9 77,4 50,7 45,9 36,7 30,2 18,8 2365
INCOMPLETA 22,1 55,4 16,3 17,2 16,0 12,1 8,8 1164
COMPLETA 23,8 22,0 34,3 28,7 20,7 18,2 9,9 1201
SUP. NO UNIVERSITARIA 7,8 0,9 14,6 11,3 7,4 6,9 1,9 401
SUP. UNIVERSITARIA 12,7 1,3 17,9 14,1 20,5 14,2 7,6 541

MUJER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5382
SIN NIVEL 11,9 1,1 2,2 6,7 12,2 24,8 39,3 672
INICIAL 0,1 0,1 - 0,1 - 0,3 - 5
PRIMARIA 31,8 22,7 19,7 35,3 38,8 43,3 41,4 1814
INCOMPLETA 19,0 12,0 9,7 20,2 24,3 30,0 26,7 1075
COMPLETA 12,8 10,7 10,0 15,1 14,5 13,2 14,7 739
SECUNDARIA 37,9 70,3 44,3 35,2 29,8 20,0 13,9 1984
INCOMPLETA 17,9 52,5 15,0 11,9 11,0 7,3 4,5 987
COMPLETA 20,0 17,8 29,3 23,3 18,8 12,7 9,4 997
SUP. NO UNIVERSITARIA 9,4 3,1 19,8 12,4 7,2 3,3 2,7 505
SUP. UNIVERSITARIA 8,9 2,8 14,1 10,2 12,0 8,3 2,6 402

URBANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6708

SIN NIVEL 3,8 - 0,1 1,4 3,6 9,0 15,0 268
INICIAL - 0,1 - - - 0,1 - 4
PRIMARIA 20,9 8,6 7,6 16,3 24,8 35,1 51,7 1489
INCOMPLETA 10,7 3,0 3,0 7,5 11,5 21,9 29,6 763
COMPLETA 10,2 5,6 4,6 8,9 13,3 13,1 22,2 726
SECUNDARIA 49,1 85,8 51,3 49,6 40,2 33,2 22,8 3276
INCOMPLETA 21,4 59,0 15,6 16,3 14,6 12,0 8,9 1464
COMPLETA 27,7 26,8 35,7 33,3 25,6 21,2 13,9 1812
SUP. NO UNIVERSITARIA 11,2 2,7 20,3 15,7 9,6 6,9 3,2 787
SUP. UNIVERSITARIA 14,9 2,9 20,7 16,9 21,9 15,7 7,2 884

HOMBRE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3246
SIN NIVEL 1,8 - 0,1 0,7 1,6 4,2 6,7 48
INICIAL - - - - - - - 1
PRIMARIA 18,0 8,5 5,5 10,9 17,2 29,0 54,6 644
INCOMPLETA 8,5 3,0 2,1 4,5 4,8 17,0 29,3 309
COMPLETA 9,5 5,5 3,4 6,4 12,3 12,0 25,3 335
SECUNDARIA 52,3 88,3 52,7 53,8 42,8 38,3 25,8 1701
INCOMPLETA 23,0 59,6 15,1 18,7 17,0 14,1 11,4 757
COMPLETA 29,2 28,6 37,6 35,1 25,8 24,2 14,3 944
SUP. NO UNIVERSITARIA 10,2 1,3 17,7 15,0 9,7 9,3 2,4 347
SUP. UNIVERSITARIA 17,8 2,0 23,9 19,5 28,8 19,2 10,6 505

MUJER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3462
SIN NIVEL 5,7 - 0,2 2,0 5,2 14,1 23,2 220
INICIAL - 0,1 - - - 0,2 - 3
PRIMARIA 23,7 8,6 9,5 21,2 30,8 41,4 49,0 845

CUADRO Nº 8
PERU: NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO POR LA POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS,

POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

GRUPOS DE EDAD
TOTAL
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DOMINIOS GEOGRAFICOS NUMERO DE

NIVEL EDUCATIVO Y SEXO 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 Y MAS CASOS

INCOMPLETA 12,9 3,0 3,8 10,1 16,8 27,0 29,9 454
COMPLETA 10,8 5,7 5,7 11,1 14,0 14,4 19,1 391
SECUNDARIA 46,2 83,3 49,9 45,8 38,1 27,9 20,0 1575
INCOMPLETA 19,9 58,4 16,0 14,2 12,7 9,8 6,5 707
COMPLETA 26,3 24,9 33,9 31,7 25,4 18,1 13,5 868
SUP. NO UNIVERSITARIA 12,0 4,2 22,7 16,3 9,5 4,5 4,1 440
SUP. UNIVERSITARIA 12,3 3,7 17,6 14,6 16,4 12,0 3,8 379

RURAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3880

SIN NIVEL 17,7 1,8 4,6 11,3 19,8 32,8 53,3 622
INICIAL 0,1 - - 0,2 - 0,3 - 2
PRIMARIA 52,5 44,6 47,4 62,3 62,1 60,5 41,6 2005
INCOMPLETA 31,8 23,4 23,3 35,5 39,1 46,2 32,6 1186
COMPLETA 20,7 21,2 24,1 26,8 23,0 14,3 8,9 819
SECUNDARIA 25,4 52,4 36,7 20,6 15,2 5,3 3,6 1073
INCOMPLETA 16,6 44,8 16,0 10,3 10,1 4,0 2,3 687
COMPLETA 8,8 7,5 20,7 10,2 5,2 1,3 1,3 386
SUP. NO UNIVERSITARIA 2,9 0,6 8,5 3,8 1,6 0,6 0,6 119
SUP. UNIVERSITARIA 1,4 0,5 2,7 1,8 1,4 0,5 0,9 59

HOMBRE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1960
SIN NIVEL 9,4 0,7 1,4 5,3 8,1 14,7 35,2 170
INICIAL - - - - - - - -
PRIMARIA 54,2 40,9 44,6 59,8 64,3 74,6 56,3 1036
INCOMPLETA 30,4 18,4 19,3 29,0 33,8 56,2 44,3 565
COMPLETA 23,8 22,5 25,3 30,7 30,5 18,4 12,0 471
SECUNDARIA 32,2 58,1 45,3 29,0 23,2 9,1 5,5 664
INCOMPLETA 20,0 47,9 19,5 14,0 13,9 6,7 4,0 407
COMPLETA 12,1 10,3 25,8 15,0 9,3 2,4 1,6 257
SUP. NO UNIVERSITARIA 2,5 0,1 6,4 3,3 2,2 0,6 1,1 54
SUP. UNIVERSITARIA 1,7 0,1 2,4 2,6 2,3 1,0 1,8 36

MUJER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1920
SIN NIVEL 26,0 3,0 8,2 16,6 30,9 49,4 72,3 452
INICIAL 0,1 - - 0,4 - 0,6 - 2
PRIMARIA 50,7 48,5 50,6 64,5 60,0 47,6 26,0 969
INCOMPLETA 33,2 28,7 27,8 41,1 44,2 37,0 20,3 621
COMPLETA 17,5 19,8 22,8 23,4 15,8 10,6 5,7 348
SECUNDARIA 18,7 46,3 27,2 13,2 7,6 1,9 1,7 409
INCOMPLETA 13,3 41,6 12,1 7,1 6,4 1,5 0,5 280
COMPLETA 5,4 4,6 15,1 6,1 1,2 0,4 1,1 129
SUP. NO UNIVERSITARIA 3,4 1,2 10,8 4,2 1,0 0,5 - 65
SUP. UNIVERSITARIA 1,1 1,0 3,1 1,1 0,5 - - 23

RESTO DE COSTA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2957

SIN NIVEL 7,2 - 0,9 4,1 6,5 14,9 25,0 214
INICIAL - 0,2 - - - - - 1
PRIMARIA 31,1 14,2 13,7 27,8 40,8 49,8 58,1 980
INCOMPLETA 16,3 4,4 5,2 12,5 17,0 33,4 40,0 537
COMPLETA 14,7 9,8 8,5 15,3 23,8 16,4 18,1 443
SECUNDARIA 45,2 80,4 53,4 43,4 38,6 25,7 14,3 1324
INCOMPLETA 21,1 56,3 17,4 16,5 15,8 9,1 6,2 650
COMPLETA 24,0 24,1 36,0 27,0 22,8 16,6 8,1 674
SUP. NO UNIVERSITARIA 9,2 3,2 17,6 15,7 7,0 4,3 0,8 238
SUP. UNIVERSITARIA 7,3 2,0 14,5 9,0 7,1 5,3 1,8 200

HOMBRE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1475
SIN NIVEL 4,9 - 0,5 3,5 6,0 9,8 14,6 72
INICIAL - - - - - - - -
PRIMARIA 28,9 13,9 10,6 24,8 31,7 46,0 64,7 473
INCOMPLETA 14,8 5,5 3,7 8,8 10,8 30,8 43,3 251
COMPLETA 14,0 8,4 6,9 16,0 21,0 15,3 21,4 222
SECUNDARIA 49,8 83,7 56,4 48,0 45,4 31,4 17,3 720

CUADRO Nº 8
PERU: NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO POR LA POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS,

POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

GRUPOS DE EDAD
TOTAL
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DOMINIOS GEOGRAFICOS NUMERO DE

NIVEL EDUCATIVO Y SEXO 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 Y MAS CASOS

INCOMPLETA 23,6 59,8 15,6 19,1 18,8 12,2 8,4 359
COMPLETA 26,3 23,9 40,9 28,9 26,6 19,3 8,8 361
SUP. NO UNIVERSITARIA 8,7 1,4 16,3 13,9 8,5 6,9 1,2 107
SUP. UNIVERSITARIA 7,8 1,0 16,1 9,8 8,4 5,9 2,2 103

MUJER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1482
SIN NIVEL 9,3 - 1,2 4,5 6,9 19,6 36,2 142
INICIAL 0,1 0,4 - - - - - 1
PRIMARIA 33,2 14,6 16,5 30,5 48,6 53,4 51,0 507
INCOMPLETA 17,8 3,1 6,5 15,8 22,3 35,9 36,5 286
COMPLETA 15,4 11,5 10,0 14,6 26,3 17,5 14,5 221
SECUNDARIA 40,7 76,5 50,5 39,3 32,9 20,4 11,1 604
INCOMPLETA 18,8 52,2 19,2 14,1 13,2 6,3 3,9 291
COMPLETA 21,9 24,3 31,4 25,2 19,6 14,0 7,3 313
SUP. NO UNIVERSITARIA 9,8 5,3 18,8 17,4 5,7 1,9 0,3 131
SUP. UNIVERSITARIA 6,9 3,2 12,9 8,3 6,0 4,8 1,4 97

SIERRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3354

SIN NIVEL 15,2 1,6 3,1 8,5 16,7 29,5 49,6 477
INICIAL 0,1 - - - - 0,5 - 4
PRIMARIA 39,6 30,6 31,6 48,4 44,9 49,4 39,8 1240
INCOMPLETA 24,9 17,2 16,5 29,3 29,5 36,2 29,8 770
COMPLETA 14,6 13,4 15,1 19,1 15,4 13,2 10,0 470
SECUNDARIA 31,2 64,0 34,4 28,3 21,8 11,1 5,8 1098
INCOMPLETA 18,5 49,4 12,8 13,6 10,9 6,9 3,8 628
COMPLETA 12,7 14,5 21,6 14,7 10,9 4,2 2,0 470
SUP. NO UNIVERSITARIA 6,8 1,4 15,9 8,3 7,3 2,3 2,5 286
SUP. UNIVERSITARIA 7,3 2,4 15,0 6,5 9,3 7,2 2,2 249

HOMBRE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1619
SIN NIVEL 7,5 0,7 0,7 3,3 5,2 13,2 31,8 104
INICIAL - - - - - - 0,1 1
PRIMARIA 39,3 26,9 28,2 41,8 45,9 58,2 52,7 592
INCOMPLETA 22,8 12,0 12,4 22,7 24,1 42,0 41,3 336
COMPLETA 16,5 14,9 15,8 19,1 21,8 16,2 11,4 256
SECUNDARIA 38,1 70,1 39,4 38,1 31,6 16,1 9,2 642
INCOMPLETA 22,3 52,3 15,5 19,7 14,4 10,5 6,7 355
COMPLETA 15,8 17,8 23,9 18,4 17,2 5,6 2,5 287
SUP. NO UNIVERSITARIA 5,5 1,0 13,4 7,3 4,3 2,2 1,6 118
SUP. UNIVERSITARIA 9,6 1,4 18,3 9,5 13,1 10,3 4,6 162

MUJER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1735
SIN NIVEL 22,3 2,5 5,7 12,8 26,8 44,1 66,1 373
INICIAL 0,1 - - - - 0,9 - 3
PRIMARIA 39,8 34,3 35,2 53,8 44,0 41,4 28,0 648
INCOMPLETA 26,9 22,4 20,9 34,8 34,2 31,0 19,3 434
COMPLETA 12,9 11,9 14,3 19,0 9,8 10,4 8,7 214
SECUNDARIA 24,7 58,0 29,1 20,3 13,3 6,7 2,6 456
INCOMPLETA 14,9 46,7 10,0 8,5 7,9 3,7 1,1 273
COMPLETA 9,7 11,3 19,1 11,8 5,5 3,0 1,6 183
SUP. NO UNIVERSITARIA 8,0 1,8 18,5 9,1 9,9 2,3 3,3 168
SUP. UNIVERSITARIA 5,1 3,4 11,5 4,0 6,0 4,5 - 87

SELVA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2042

SIN NIVEL 7,2 0,4 1,7 5,4 8,5 13,8 28,0 153
INICIAL 0,1 - - 0,5 - - - 1
PRIMARIA 45,5 34,8 33,7 44,1 55,2 61,2 66,2 898
INCOMPLETA 23,3 15,8 13,2 19,9 27,3 43,2 43,4 459
COMPLETA 22,2 19,1 20,5 24,2 27,9 18,0 22,7 439
SECUNDARIA 36,5 63,0 44,9 36,3 24,3 15,3 5,2 757
INCOMPLETA 21,5 52,7 22,3 14,7 12,6 5,5 3,4 434
COMPLETA 14,9 10,3 22,6 21,6 11,7 9,8 1,9 323
SUP. NO UNIVERSITARIA 6,5 0,9 13,4 7,2 6,6 5,8 - 147
SUP. UNIVERSITARIA 4,3 0,8 6,4 6,4 5,4 3,8 0,6 86

CUADRO Nº 8
PERU: NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO POR LA POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS,

POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

GRUPOS DE EDAD
TOTAL
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DOMINIOS GEOGRAFICOS NUMERO DE

NIVEL EDUCATIVO Y SEXO 15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 Y MAS CASOS

HOMBRE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1046
SIN NIVEL 3,5 - 0,6 2,5 3,7 5,3 16,4 37
INICIAL - - - - - - - -
PRIMARIA 44,9 35,0 30,1 42,6 54,0 59,6 75,3 459
INCOMPLETA 21,5 15,8 10,9 15,6 21,4 41,0 49,2 219
COMPLETA 23,4 19,2 19,2 27,1 32,6 18,7 26,0 240
SECUNDARIA 40,3 63,9 51,8 38,3 26,8 23,7 7,2 420
INCOMPLETA 23,4 54,1 24,1 14,5 15,2 7,7 6,2 239
COMPLETA 16,9 9,9 27,7 23,9 11,6 15,9 1,0 181
SUP. NO UNIVERSITARIA 6,2 0,4 10,0 9,3 8,9 4,8 - 76
SUP. UNIVERSITARIA 5,2 0,7 7,5 7,2 6,6 6,6 1,2 54

MUJER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 996
SIN NIVEL 11,2 0,8 2,9 8,0 13,4 25,4 40,0 116
INICIAL 0,2 - - 0,9 - - - 1
PRIMARIA 46,0 34,7 37,8 45,5 56,6 63,4 56,7 439
INCOMPLETA 25,2 15,8 15,8 23,8 33,5 46,2 37,4 240
COMPLETA 20,8 18,9 22,0 21,7 23,1 17,2 19,3 199
SECUNDARIA 32,4 62,0 37,0 34,5 21,7 4,0 3,3 337
INCOMPLETA 19,6 51,1 20,3 14,9 9,9 2,4 0,5 195
COMPLETA 12,8 10,9 16,8 19,7 11,8 1,6 2,8 142
SUP. NO UNIVERSITARIA 6,7 1,5 17,2 5,3 4,2 7,2 - 71
SUP. UNIVERSITARIA 3,4 1,0 5,0 5,8 4,2 - - 32

LIMA METROPOLITANA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2235

SIN NIVEL 1,9 - - 0,6 1,4 5,8 6,2 46
PRIMARIA 15,8 6,7 4,6 10,3 16,0 26,5 44,8 376
INCOMPLETA 7,8 1,9 2,1 4,6 9,0 16,0 20,4 183
COMPLETA 8,0 4,8 2,6 5,6 7,0 10,5 24,4 193
SECUNDARIA 52,3 88,9 55,1 52,0 42,5 39,1 32,9 1170
INCOMPLETA 20,0 59,6 14,7 13,6 14,0 13,5 11,3 439
COMPLETA 32,3 29,4 40,4 38,4 28,5 25,6 21,6 731
SUP. NO UNIVERSITARIA 10,8 2,3 19,3 14,7 7,7 7,8 4,1 235
SUP. UNIVERSITARIA 19,3 2,0 21,0 22,5 32,5 20,7 12,1 408

HOMBRE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1066
SIN NIVEL 0,4 - 0,1 - - 1,2 2,0 5
INICIAL - - - - - - - -
PRIMARIA 13,5 7,3 4,6 6,5 8,0 20,7 44,3 156
INCOMPLETA 5,7 2,0 2,6 3,6 2,4 11,2 15,9 68
COMPLETA 7,8 5,3 2,0 3,0 5,6 9,4 28,4 88
SECUNDARIA 53,3 90,5 56,4 54,9 39,2 42,3 33,5 583
INCOMPLETA 20,3 56,7 14,7 14,6 15,9 14,5 12,2 211
COMPLETA 33,0 33,8 41,7 40,4 23,3 27,8 21,2 372
SUP. NO UNIVERSITARIA 10,1 0,4 16,2 14,1 9,0 11,1 3,4 100
SUP. UNIVERSITARIA 22,6 1,8 22,8 24,5 43,8 24,7 16,8 222

MUJER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1169
SIN NIVEL 3,2 - - 1,1 2,5 10,8 10,4 41
INICIAL - - - - - - - -
PRIMARIA 17,9 6,2 4,6 13,8 22,0 32,8 45,3 220
INCOMPLETA 9,7 1,9 1,6 5,6 13,9 21,1 25,0 115
COMPLETA 8,2 4,3 3,1 8,2 8,1 11,7 20,3 105
SECUNDARIA 51,3 87,5 53,8 49,1 44,9 35,7 32,3 587
INCOMPLETA 19,7 62,1 14,6 12,6 12,5 12,4 10,3 228
COMPLETA 31,6 25,4 39,2 36,5 32,4 23,3 22,0 359
SUP. NO UNIVERSITARIA 11,4 4,0 22,1 15,3 6,7 4,3 4,7 135
SUP. UNIVERSITARIA 16,2 2,3 19,4 20,6 24,0 16,4 7,2 186

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

CUADRO Nº 8
PERU: NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO POR LA POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS,

POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

GRUPOS DE EDAD
TOTAL
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NUMERO DE

HOMBRE MUJER CASOS

PERU 8,3 8,9 7,8 85012

15 - 24 9,3 9,3 9,2 29893
25 - 34 9,8 10,3 9,4 20845
35 - 44 8,9 9,6 8,2 16297
45 - 54 7,5 8,9 6,3 9230
55 Y MAS 5,0 6,0 4,1 8747

URBANA 9,7 10,1 9,2 63665

15 - 24 10,2 10,1 10,2 20915
25 - 34 11,3 11,6 11,0 15834
35 - 44 10,5 11,2 10,0 12407
45 - 54 9,1 10,4 7,9 7476
55 Y MAS 6,4 7,4 5,5 7033

RURAL 5,2 6,1 4,4 21347

15 - 24 7,2 7,5 6,9 8978
25 - 34 6,4 7,4 5,5 5011
35 - 44 5,2 6,3 4,1 3890
45 - 54 3,5 4,7 2,4 1754
55 Y MAS 2,2 3,2 1,2 1714

RESTO DE COSTA 8,3 8,7 7,9 23774

15 - 24 9,7 9,6 9,8 8460
25 - 34 10,4 10,6 10,3 6275
35 - 44 8,7 9,4 8,0 4385
45 - 54 6,6 7,5 5,8 2277
55 Y MAS 4,7 5,6 3,8 2377

SIERRA 6,7 7,5 5,8 23531

15 - 24 8,4 8,7 8,2 9314
25 - 34 8,0 9,1 6,9 5510
35 - 44 7,2 8,1 6,4 4356
45 - 54 5,1 6,7 3,8 2209
55 Y MAS 2,9 3,9 2,0 2142

SELVA 7,1 7,6 6,6 14707

15 - 24 8,0 8,1 7,9 5354
25 - 34 8,5 8,8 8,2 3673
35 - 44 7,2 8,0 6,3 3108
45 - 54 6,3 7,2 5,2 1502
55 Y MAS 3,5 4,3 2,7 1070

LIMA METROPOLITANA 10,4 10,9 10,0 23000

15 - 24 10,4 10,3 10,5 6765
25 - 34 11,6 11,9 11,4 5387
35 - 44 11,4 12,0 10,9 4448
45 - 54 10,5 11,8 9,2 3242
55 Y MAS 8,0 8,8 7,1 3158

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

SEXO

CUADRO Nº 09
PERU: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIOS ALCANZADOS POR LA POBLACION DE 15 Y MAS

AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

DOMINIOS GEOGRAFICOS TOTAL
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% DE PERSONAS   
QUE REPORTO     

HABER PADECIDO  
ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE

% PERSONAS    
QUE NO 

REPORTO       
HABER 

PADECIDO      
ENFERM. O 
ACCIDENTE

% DE HOMBRES 
QUE REPORTO  

HABER 
PADECIDO      

ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE

% PERSONAS    
QUE NO 

REPORTO       
HABER 

PADECIDO       
ENFERM. O 
ACCIDENTE

% DE MUJERES   
QUE REPORTO   

HABER 
PADECIDO       

ENFERMEDAD O 
ACCIDENTE

% PERSONAS    
QUE NO 

REPORTO        
HABER 

PADECIDO       
ENFERM. O 
ACCIDENTE

PERU 28,2 71,8 25,9 74,1 30,5 69,5 16507

MENOR DE 5 42,7 57,3 41,4 58,6 43,9 56,1 1616
DE  5 A 14 27,4 72,6 27,8 72,2 26,9 73,1 4306
DE 15 A 49 21,5 78,5 17,8 82,2 24,9 75,1 8083
DE 50 A 64 34,7 65,3 28,8 71,2 40,8 59,2 1548
65 Y MAS 53,0 47,0 52,4 47,6 53,5 46,5 954

URBANA 30,7 69,3 27,5 72,5 33,8 66,2 9822

MENOR DE 5 46,2 53,8 45,4 54,6 46,9 53,1 856
DE  5 A 14 32,4 67,6 33,6 66,4 31,1 68,9 2258
DE 15 A 49 23,2 76,8 18,1 81,9 27,8 72,2 5156
DE 50 A 64 36,9 63,1 29,1 70,9 45,1 54,9 972
65 Y MAS 56,5 43,5 55,9 44,1 57,1 42,9 580

RURAL 23,6 76,4 23,1 76,9 24,1 75,9 6685

MENOR DE 5 37,9 62,1 36,6 63,4 39,4 60,6 760
DE  5 A 14 20,7 79,3 20,2 79,8 21,2 78,8 2048
DE 15 A 49 17,7 82,3 17,2 82,8 18,1 81,9 2927
DE 50 A 64 30,1 69,9 28,1 71,9 31,9 68,1 576
65 Y MAS 45,4 54,6 45,4 54,6 45,4 54,6 374

RESTO DE COSTA 25,3 74,7 23,2 76,8 27,5 72,5 4467

MENOR DE 5 36,9 63,1 38,8 61,2 35,2 64,8 433
DE  5 A 14 27,4 72,6 27,6 72,4 27,2 72,8 1078
DE 15 A 49 18,4 81,6 16,0 84,0 20,6 79,4 2238
DE 50 A 64 31,5 68,5 21,9 78,1 41,4 58,6 440
65 Y MAS 44,9 55,1 40,9 59,1 49,1 50,9 278

SIERRA 25,6 74,4 24,9 75,1 26,2 73,8 5445

MENOR DE 5 35,5 64,5 35,0 65,0 36,2 63,8 539
DE  5 A 14 21,7 78,3 21,0 79,0 22,5 77,5 1554
DE 15 A 49 20,9 79,1 20,0 80,0 21,8 78,2 2522
DE 50 A 64 34,4 65,6 31,0 69,0 37,6 62,4 503
65 Y MAS 49,8 50,2 54,9 45,1 45,2 54,8 327

SELVA 27,4 72,6 25,2 74,8 29,8 70,2 3510

MENOR DE 5 45,1 54,9 39,1 60,9 50,9 49,1 400
DE  5 A 14 25,8 74,2 26,5 73,5 24,9 75,1 1069
DE 15 A 49 20,9 79,1 18,8 81,2 23,2 76,8 1640
DE 50 A 64 31,0 69,0 28,8 71,2 33,4 66,6 250
65 Y MAS 55,0 45,0 40,1 59,9 74,8 25,2 151

LIMA METROP. 34,2 65,8 29,9 70,1 38,2 61,8 3085

MENOR DE 5 57,9 42,1 56,9 43,1 58,8 41,2 244
DE  5 A 14 38,7 61,3 41,7 58,3 35,8 64,2 605
DE 15 A 49 24,7 75,3 16,6 83,4 31,8 68,2 1683
DE 50 A 64 38,3 61,7 31,8 68,2 45,5 54,5 355
65 Y MAS 62,2 37,8 62,9 37,1 61,5 38,5 198

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

CUADRO Nº 10
PERU: POBLACION ENTREVISTADA QUE REPORTO HABER PADECIDO ALGUNA

ENFERMEDAD O ACCIDENTE, SEGÚN REGION NATURAL

TOTAL HOMBRE MUJER

AMBITOS 
GEOGRAFICOS

TOTAL    
DE        

CASOS
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SI          
CONSUL-   

TO

NO        
CONSUL-  

TO

SE         
AUTORE-    

CETO

SI         
CONSUL-   

TO

NO        
CONSUL-   

TO

SE        
AUTORE-   

CETO

SI         
CONSUL-   

TO

NO        
CONSUL-  

TO

SE          
AUTORE-    

CETO

PERU 83,7 7,9 8,4 82,5 8,7 8,9 84,8 7,3 7,9

MENOR DE 5  AÑOS 88,7 5,6 5,7 87,5 7,0 5,6 89,9 4,3 5,8
5 A 14 AÑOS 87,6 5,2 7,3 86,8 5,4 7,9 88,4 5,0 6,6
15 A 49 AÑOS 82,9 8,2 8,9 80,8 9,7 9,6 84,3 7,2 8,5
50 A 64 AÑOS 77,3 11,4 11,3 74,6 11,3 14,1 79,2 11,4 9,4
65 Y MAS AÑOS 78,7 12,1 9,2 78,0 13,1 8,9 79,4 11,2 9,4

URBANA 87,5 4,7 7,8 85,7 5,6 8,8 88,9 4,1 7,0

MENOR DE 5  AÑOS 95,4 1,5 3,1 94,0 2,6 3,4 96,6 0,5 2,9
5 A 14 AÑOS 90,9 2,1 7,0 88,7 3,0 8,2 93,3 1,1 5,6
15 A 49 AÑOS 85,0 6,2 8,8 82,2 8,1 9,7 86,7 5,0 8,3
50 A 64 AÑOS 82,1 7,1 10,8 79,2 6,2 14,6 84,0 7,7 8,2
65 Y MAS AÑOS 86,3 6,1 7,6 85,2 6,7 8,1 87,3 5,6 7,1

RURAL 74,5 15,6 9,9 75,5 15,3 9,1 73,6 15,8 10,6

MENOR DE 5  AÑOS 77,7 12,3 10,0 77,5 13,6 8,9 77,8 11,1 11,2
5 A 14 AÑOS 80,5 11,6 7,9 82,5 10,5 7,0 78,6 12,6 8,7
15 A 49 AÑOS 76,5 14,2 9,3 77,5 13,2 9,3 75,5 15,1 9,3
50 A 64 AÑOS 64,5 22,8 12,7 63,7 23,5 12,7 65,2 22,2 12,6
65 Y MAS AÑOS 58,7 27,9 13,4 60,6 28,5 10,9 56,7 27,3 16,0

RESTO DE COSTA 91,1 4,3 4,6 90,2 4,3 5,5 92,0 4,3 3,7

MENOR DE 5  AÑOS 96,7 1,2 2,1 97,9 1,0 1,1 95,6 1,3 3,1
5 A 14 AÑOS 95,9 1,8 2,4 95,0 2,1 3,0 97,0 1,4 1,6
15 A 49 AÑOS 88,8 5,1 6,0 84,9 6,9 8,2 91,7 3,8 4,5
50 A 64 AÑOS 85,2 9,0 5,8 86,9 6,1 7,1 84,3 10,6 5,2
65 Y MAS AÑOS 88,0 5,8 6,2 86,0 5,3 8,7 89,7 6,2 4,1

SIERRA 75,8 14,5 9,6 74,6 15,3 10,1 77,0 13,8 9,2

MENOR DE 5  AÑOS 79,7 11,2 9,1 77,1 14,5 8,4 82,5 7,7 9,8
5 A 14 AÑOS 80,0 10,1 9,9 76,9 10,4 12,7 82,9 9,9 7,3
15 A 49 AÑOS 76,5 14,7 8,8 77,1 14,2 8,7 76,0 15,1 8,9
50 A 64 AÑOS 69,9 18,9 11,2 69,0 20,7 10,3 70,6 17,5 11,9
65 Y MAS AÑOS 66,3 22,7 11,0 64,3 24,5 11,2 68,4 20,7 10,8

SELVA 80,9 9,1 10,1 82,0 8,3 9,7 79,8 9,8 10,4

MENOR DE 5  AÑOS 78,4 10,7 10,9 75,7 12,6 11,7 80,3 9,3 10,4
5 A 14 AÑOS 89,8 7,1 3,1 92,5 5,6 1,9 86,5 8,8 4,7
15 A 49 AÑOS 83,5 6,7 9,8 83,3 6,4 10,2 83,7 6,9 9,4
50 A 64 AÑOS 73,0 11,6 15,5 73,9 8,4 17,7 72,1 14,6 13,3
65 Y MAS AÑOS 51,9 19,8 28,3 51,7 18,5 29,8 52,0 20,7 27,3

LIMA METROPOLITANA 87,6 3,6 8,8 85,9 4,7 9,4 88,9 2,7 8,4

MENOR DE 5  AÑOS 98,0 0,1 1,9 97,5 - 2,5 98,3 0,3 1,4
5 A 14 AÑOS 88,6 1,5 9,9 87,4 2,9 9,7 89,9 - 10,1
15 A 49 AÑOS 85,0 4,6 10,4 81,1 7,5 11,4 86,8 3,3 9,9
50 A 64 AÑOS 79,7 6,6 13,7 73,7 6,9 19,4 84,2 6,5 9,3
65 Y MAS AÑOS 91,3 4,3 4,4 92,1 5,4 2,5 90,6 3,3 6,2

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

TOTAL HOMBRE MUJER

CUADRO Nº 11
PERU: CONDICION DE CONSULTA DE LA POBLACION ENFERMA O ACCIDENTADA

SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y REGION NATURAL

AMBITOS                  
GEOGRAFICOS
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TECNICOS CURANDERO FAMILIAR OTRO Nº

MEDICO ENFERMERA
OTRO          

PROFESION

SALUD HUESERO AMIGO CASOS

PERU 82,8 8,9 7,4 1,4 2,5 0,3 1,0 3940

HOMBRE 80,3 9,0 8,7 1,6 2,7 0,2 1,4 1797

MUJER 84,7 8,9 6,4 1,2 2,4 0,3 0,6 2143

URBANA 90,1 3,1 7,1 0,3 1,8 0,1 0,9 2671

HOMBRE 87,3 3,3 8,6 0,3 2,1 0,1 1,3 1165

MUJER 92,2 3,0 5,9 0,2 1,5 - 0,6 1506

RURAL 61,8 25,4 8,4 4,5 4,7 0,8 1,1 1269

HOMBRE 63,4 22,8 8,8 4,7 4,2 0,6 1,4 632

MUJER 60,3 28,1 8,0 4,3 5,1 1,0 0,8 637

RESTO DE COSTA 87,8 4,2 6,2 0,6 3,3 0,1 0,6 1067

HOMBRE 84,0 5,0 8,9 0,1 3,4 0,1 0,8 484

MUJER 91,0 3,6 4,0 1,0 3,1 0,2 0,3 583

SIERRA 69,9 19,6 10,6 0,9 3,9 0,6 1,7 1087

HOMBRE 70,5 17,7 11,1 1,0 3,5 0,6 2,5 517

MUJER 69,4 21,2 10,1 0,9 4,1 0,6 1,0 570

SELVA 68,9 15,7 7,2 7,5 4,3 0,4 1,6 839

HOMBRE 65,7 15,6 8,2 8,8 3,9 0,3 1,5 400

MUJER 72,0 15,8 6,3 6,2 4,6 0,5 1,7 439

LIMA METROPOLITANA 94,5 1,1 5,7 0,1 0,4 - 0,4 947

HOMBRE 92,5 1,1 6,5 0,3 1,0 - 0,6 396

MUJER 95,9 1,1 5,2 - - - 0,2 551

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

PROFESIONALES DE SALUD

CUADRO Nº 12
PERU: PERSONAL DE SALUD QUE ATENDIO LA CONSULTA, 

SEGÚN SEXO AMBITO GEOGRAFICO, 1999

AMBITOS              
GEOGRAFICOS
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AMBITOS                  
GEOGRAFICOS

TOTAL
PROBLEMAS  

ECONOMI-    
COS

PROBLEMAS   
DE ACCESI-    

BILIDAD

PROBLEMAS 
DE          

CALIDAD

NO DESO     
CONSULTAR

FALTA DE   
CONFIANZA  
CREDIBIL.

NO TIENE  
SEGURO

OTRO

PERU 100,0 51,5 7,6 3,4 9,5 5,7 2,7 44,1

SEXO
HOMBRE 100,0 51,1 4,4 4,5 11,8 8,1 3,1 40,4
MUJER 100,0 51,8 10,6 2,4 7,3 3,5 2,4 47,7

GRUPOS DE EDAD
MENOR DE 5 100,0 55,6 4,9 0,8 9,3 3,0 4,3 54,0
  5 - 11 100,0 44,9 13,7 9,0 12,9 4,5 3,4 38,0
12 - 16 100,0 49,2 6,2 1,4 21,5 - - 53,8
17 - 24 100,0 22,6 1,1 4,9 22,6 12,4 0,7 42,3
25 - 34 100,0 39,0 11,3 3,7 3,7 7,3 2,3 44,1
35 - 44 100,0 57,5 6,8 - 3,6 8,6 1,6 43,2
45 - 54 100,0 53,1 4,3 5,7 5,8 8,6 4,1 51,2
55 - 64 100,0 71,3 11,3 4,1 4,4 - 2,0 30,8
65 Y MAS 100,0 57,2 7,9 0,9 8,8 5,4 3,6 42,8

URBANA 100,0 48,8 2,4 1,4 12,6 8,2 1,8 33,8

SEXO
HOMBRE 100,0 53,9 0,4 1,4 14,0 13,9 0,3 26,8
MUJER 100,0 43,2 4,6 1,3 11,0 2,0 3,4 41,3

GRUPOS DE EDAD
MENOR DE 5 100,0 71,7 - - 8,2 - - 53,0
  5 - 11 100,0 62,4 - - 11,2 11,5 - 26,4
12 - 16 100,0 62,3 7,0 - 17,0 - - 13,6
17 - 24 100,0 17,3 1,6 1,6 27,3 18,0 - 36,5
25 - 34 100,0 32,7 2,2 4,0 - 13,3 1,7 51,4
35 - 44 100,0 47,7 2,4 - 7,9 11,2 1,7 40,3
45 - 54 100,0 44,7 - - 8,8 7,0 10,6 46,5
55 - 64 100,0 73,9 9,4 5,4 8,3 - - 6,0
65 Y MAS 100,0 50,1 - - 18,9 5,4 - 30,9

RURAL 100,0 53,4 11,2 4,9 7,3 4,0 3,4 51,5

SEXO
HOMBRE 100,0 49,0 7,4 7,0 10,0 3,5 5,2 51,0
MUJER 100,0 57,3 14,5 3,1 4,8 4,5 1,8 51,9

GRUPOS DE EDAD
MENOR DE 5 100,0 50,6 6,4 1,1 9,6 4,0 5,7 54,3
  5 - 11 100,0 38,4 18,7 12,3 13,5 2,0 4,7 42,2
12 - 16 100,0 41,5 5,6 2,2 24,1 - - 77,2
17 - 24 100,0 34,3 - 12,3 12,3 - 2,2 55,1
25 - 34 100,0 46,8 22,3 3,3 8,3 - 3,0 35,2
35 - 44 100,0 65,6 10,5 - - 6,4 1,5 45,5
45 - 54 100,0 58,4 7,0 9,4 3,8 9,6 - 54,2
55 - 64 100,0 68,3 13,5 2,6 - - 4,2 58,4
65 Y MAS 100,0 61,4 12,5 1,5 2,7 5,5 5,8 49,9

RESTO DE COSTA 100,0 47,3 11,5 0,9 16,6 2,2 6,2 21,3

SEXO
HOMBRE 100,0 45,3 8,7 - 27,4 2,4 3,8 18,6
MUJER 100,0 48,9 13,8 1,6 7,9 2,0 8,2 23,4

GRUPOS DE EDAD
MENOR DE 5 100,0 70,1 - - - 29,9 - -
  5 - 11 100,0 36,7 - - 51,2 12,1 - -
12 - 16 100,0 - - - 49,8 - - 50,2
17 - 24 100,0 39,6 8,1 8,1 52,3 - - -
25 - 34 100,0 36,1 28,6 - - - 22,3 41,7
35 - 44 100,0 36,5 9,0 - 20,6 - 9,3 24,5
45 - 54 100,0 53,9 12,3 - - - 18,8 24,7
55 - 64 100,0 55,1 26,7 - 8,1 - - 18,6
65 Y MAS 100,0 62,3 - - - - - 37,7

CUADRO Nº 13
PERU: RAZONES DE NO CONSULTA DE LA POBLACION ENFERMA O ACCIDENTADA,

SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS
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AMBITOS                  
GEOGRAFICOS

TOTAL
PROBLEMAS  

ECONOMI-    
COS

PROBLEMAS   
DE ACCESI-    

BILIDAD

PROBLEMAS 
DE          

CALIDAD

NO DESO     
CONSULTAR

FALTA DE   
CONFIANZA  
CREDIBIL.

NO TIENE  
SEGURO

OTRO

SIERRA 100,0 56,9 7,9 2,9 8,0 6,1 1,5 53,3

SEXO
HOMBRE 100,0 54,9 5,1 5,2 10,3 9,3 3,2 49,3
MUJER 100,0 58,8 10,4 0,8 5,8 3,2 - 57,0

GRUPOS DE EDAD
MENOR DE 5 100,0 72,4 6,7 - 9,6 - - 60,5
  5 - 11 100,0 42,7 19,7 10,3 10,8 0,8 5,2 45,8
12 - 16 100,0 54,4 - - 22,1 - - 88,5
17 - 24 100,0 9,8 - - 22,0 17,7 1,3 49,3
25 - 34 100,0 54,4 9,7 - 7,2 6,5 - 35,9
35 - 44 100,0 72,5 5,2 - - 11,0 - 45,5
45 - 54 100,0 64,7 3,2 9,8 - 8,8 - 63,4
55 - 64 100,0 80,0 9,2 - - - - 54,2
65 Y MAS 100,0 53,9 9,1 - 10,9 7,3 3,7 51,5

SELVA 100,0 35,0 11,0 8,4 10,3 10,3 5,4 36,1

SEXO
HOMBRE 100,0 30,3 4,0 6,4 17,3 12,8 5,9 33,0
MUJER 100,0 38,9 16,9 10,2 4,2 8,1 5,0 38,7

GRUPOS DE EDAD
MENOR DE 5 100,0 12,7 2,8 2,8 11,6 6,6 14,5 56,4
  5 - 11 100,0 32,6 3,8 11,8 10,3 16,4 - 41,6
12 - 16 100,0 21,0 20,9 4,7 16,7 - - 53,8
17 - 24 100,0 52,0 - 27,2 24,6 17,9 - 17,7
25 - 34 100,0 28,1 43,1 47,8 - - - -
35 - 44 100,0 37,2 13,5 - - 11,4 - 37,9
45 - 54 100,0 33,8 8,8 - 24,7 29,2 - 24,9
55 - 64 100,0 41,5 22,3 13,9 - - 22,3 17,9
65 Y MAS 100,0 67,5 14,2 6,6 - 5,3 8,8 21,7

LIMA METROPOLITANA 100,0 51,1 - 2,0 9,2 2,0 2,0 33,7

SEXO
HOMBRE 100,0 59,8 - 3,4 3,4 3,4 - 30,1
MUJER 100,0 38,8 - - 17,6 - 4,8 38,8

GRUPOS DE EDAD
MENOR DE 5 100,0 88,5 - - - - - 11,5
  5 - 11 100,0 100,0 - - - - - -
12 - 16 100,0 76,5 - - 23,5 - - -
17 - 24 100,0 27,1 - - - - - 72,9
25 - 34 100,0 16,6 - - - 13,2 - 70,2
35 - 44 100,0 11,5 - - - - - 88,5
45 - 54 100,0 28,5 - - 15,1 - 11,3 45,2
55 - 64 100,0 77,2 - 11,4 11,4 - - -
65 Y MAS 100,0 58,4 - - 14,6 - - 27,0

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

CUADRO Nº 13
PERU: RAZONES DE NO CONSULTA DE LA POBLACION ENFERMA O ACCIDENTADA,

SEGÚN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS
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DOMINIOS GEOGRAFICOS POBLACION NO 

Y SEXO EN EDAD DE    
TRABAJAR

TOTAL        
PEA

OCUPADOS
DESOCU-     
PADOS

PEA

PERU 100,0 68,0 64,5 3,5 32,0

HOMBRE 100,0 78,6 74,7 3,8 21,4

14 - 24 100,0 59,6 53,8 5,8 40,4
25 - 44 100,0 94,8 91,7 3,1 5,2
45 - 54 100,0 95,0 92,2 2,8 5,0
55 - 64 100,0 89,2 86,0 3,1 10,8
65 Y MAS 100,0 54,7 53,4 1,4 45,3

MUJER 100,0 57,9 54,7 3,2 42,1
14 - 24 100,0 46,8 41,3 5,5 53,2
25 - 44 100,0 69,9 67,1 2,8 30,1
45 - 54 100,0 67,7 66,1 1,6 32,3
55 - 64 100,0 53,9 52,2 1,7 46,1
65 Y MAS 100,0 35,4 35,4 - 64,6

URBANA 100,0 64,3 59,6 4,7 35,7

HOMBRE 100,0 74,2 69,1 5,1 25,8

14 - 24 100,0 52,8 45,1 7,7 47,2
25 - 44 100,0 93,6 89,5 4,1 6,4
45 - 54 100,0 93,6 89,8 3,8 6,4
55 - 64 100,0 86,9 82,2 4,7 13,1
65 Y MAS 100,0 39,0 37,0 2,0 61,0

MUJER 100,0 55,0 50,7 4,3 45,0
14 - 24 100,0 46,1 38,7 7,4 53,9
25 - 44 100,0 68,1 64,4 3,7 31,9
45 - 54 100,0 63,6 61,5 2,1 36,4
55 - 64 100,0 42,8 40,2 2,6 57,2
65 Y MAS 100,0 26,8 26,8 - 73,2

RURAL 100,0 76,2 75,4 0,8 23,8

HOMBRE 100,0 88,0 87,1 1,0 12,0

14 - 24 100,0 74,2 72,3 1,9 25,8
25 - 44 100,0 97,4 96,5 0,9 2,6
45 - 54 100,0 98,6 98,6 - 1,4
55 - 64 100,0 93,8 93,8 - 6,2
65 Y MAS 100,0 86,5 86,5 - 13,5

MUJER 100,0 64,6 63,9 0,7 35,4
14 - 24 100,0 48,4 47,2 1,2 51,6
25 - 44 100,0 74,1 73,5 0,7 25,9
45 - 54 100,0 78,1 78,0 0,2 21,9
55 - 64 100,0 74,4 74,4 - 25,6
65 Y MAS 100,0 55,0 55,0 - 45,0

RESTO DE COSTA 100,0 65,7 62,5 3,2 34,3

HOMBRE 100,0 80,2 76,8 3,4 19,8

14 - 24 100,0 63,1 58,9 4,3 36,9
25 - 44 100,0 96,8 93,5 3,3 3,2
45 - 54 100,0 95,7 91,3 4,4 4,3
55 - 64 100,0 91,3 89,3 2,0 8,7
65 Y MAS 100,0 53,1 52,1 1,0 46,9

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

CUADRO Nº 14
PERU: POBLACION  EN EDAD DE TRABAJAR Y CONDICION DE ACTIVIDAD
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DOMINIOS GEOGRAFICOS POBLACION NO 

Y SEXO EN EDAD DE    
TRABAJAR

TOTAL        
PEA

OCUPADOS
DESOCU-     
PADOS

PEA

MUJER 100,0 51,5 48,4 3,1 48,5
14 - 24 100,0 40,5 36,0 4,4 59,5
25 - 44 100,0 64,5 61,0 3,5 35,5
45 - 54 100,0 61,5 60,0 1,5 38,5
55 - 64 100,0 42,0 40,1 2,0 58,0
65 Y MAS 100,0 28,0 28,0 - 72,0

SIERRA 100,0 73,4 71,4 1,9 26,6

HOMBRE 100,0 80,4 77,9 2,5 19,6

14 - 24 100,0 59,6 56,6 3,0 40,4
25 - 44 100,0 95,8 92,8 2,9 4,2
45 - 54 100,0 97,4 97,0 0,3 2,6
55 - 64 100,0 91,9 89,6 2,3 8,1
65 Y MAS 100,0 72,2 70,9 1,2 27,8

MUJER 100,0 66,9 65,5 1,4 33,1
14 - 24 100,0 49,7 46,9 2,8 50,3
25 - 44 100,0 78,5 77,3 1,2 21,5
45 - 54 100,0 82,0 81,3 0,7 18,0
55 - 64 100,0 75,4 75,4 - 24,6
65 Y MAS 100,0 55,3 55,3 - 44,7

SELVA 100,0 67,5 65,2 2,3 32,5

HOMBRE 100,0 80,9 77,9 3,0 19,1

14 - 24 100,0 62,6 59,1 3,5 37,4
25 - 44 100,0 96,1 93,6 2,4 3,9
45 - 54 100,0 94,9 89,8 5,1 5,1
55 - 64 100,0 90,5 88,2 2,3 9,5
65 Y MAS 100,0 69,0 69,0 - 31,0

MUJER 100,0 53,1 51,5 1,6 46,9
14 - 24 100,0 35,6 32,3 3,3 64,4
25 - 44 100,0 64,7 63,6 1,1 35,3
45 - 54 100,0 68,5 68,5 - 31,5
55 - 64 100,0 58,9 58,9 - 41,1
65 Y MAS 100,0 35,2 35,2 - 64,8

LIMA METROPOLITANA 100,0 64,2 58,5 5,7 35,8

HOMBRE 100,0 74,4 68,5 5,9 25,6

14 - 24 100,0 54,9 43,2 11,7 45,1
25 - 44 100,0 91,8 88,4 3,4 8,2
45 - 54 100,0 92,7 89,8 2,9 7,3
55 - 64 100,0 84,6 79,6 5,0 15,4
65 Y MAS 100,0 33,5 31,2 2,2 66,5

MUJER 100,0 54,9 49,3 5,6 45,1
14 - 24 100,0 52,6 42,4 10,1 47,4
25 - 44 100,0 67,3 62,7 4,7 32,7
45 - 54 100,0 58,8 56,0 2,8 41,2
55 - 64 100,0 38,6 34,8 3,9 61,4
65 Y MAS 100,0 18,0 18,0 - 82,0

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

CUADRO Nº 14
PERU: POBLACION  EN EDAD DE TRABAJAR Y CONDICION DE ACTIVIDAD
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DOMINIOS GEOGRAFICOS Y

PRINCIPALES VARIABLES TOTAL HOMBRE MUJER

PERU 70,3 81,0 60,1

EDAD
14 - 24 53,3 59,6 46,8
25 - 44 81,5 94,8 69,9
45 - 54 80,6 95,0 67,7
55 Y MAS 71,7 89,2 53,9

NIVEL EDUCATIVO 67,9 78,5 57,9
SIN NIVEL - - -
INICIAL 70,9 89,5 64,6
PRIMARIA 46,7 100,0 44,7
SECUNDARIA 70,9 82,2 61,0
SUP. NO UNIVERSITARIO 62,6 74,4 49,1
SUP. UNIVERSITARIO 75,6 85,0 68,2

URBANA 67,4 77,8 57,7

EDAD
14 - 24 49,5 52,8 46,1
25 - 44 79,9 93,6 68,1
45 - 54 77,9 93,6 63,6
55 Y MAS 65,3 86,9 42,8

NIVEL EDUCATIVO 64,3 74,2 55,0
SIN NIVEL - - -
INICIAL 56,5 70,4 52,5
PRIMARIA 51,5 100,0 46,8
SECUNDARIA 60,4 70,1 53,4
SUP. NO UNIVERSITARIO 61,2 72,4 49,4
SUP. UNIVERSITARIO 76,7 85,6 69,6

RURAL 76,7 88,2 65,6

EDAD
14 - 24 61,7 74,2 48,4
25 - 44 85,4 97,4 74,1
45 - 54 87,7 98,6 78,1
55 Y MAS 83,9 93,8 74,4

NIVEL EDUCATIVO 76,2 88,0 64,6
SIN NIVEL - - -
INICIAL 77,9 97,5 70,9
PRIMARIA 43,3 - 43,3
SECUNDARIA 80,3 91,2 69,1
SUP. NO UNIVERSITARIO 68,5 81,6 46,9
SUP. UNIVERSITARIO 66,4 79,5 56,6

RESTO DE COSTA 68,3 83,1 53,9

EDAD
14 - 24 52,5 63,1 40,5
25 - 44 79,5 96,8 64,5
45 - 54 77,4 95,7 61,5
55 Y MAS 68,2 91,3 42,0

TASA DE ACTIVIDAD O PARTICIPACION

PERU: TASA DE PARTICIPACION, SEG ÚN PRINCIPALES VARIABLES
CUADRO Nº 15
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DOMINIOS GEOGRAFICOS Y

PRINCIPALES VARIABLES TOTAL HOMBRE MUJER

NIVEL EDUCATIVO 65,7 80,2 51,5
SIN NIVEL - - -
INICIAL 52,3 72,1 42,1
PRIMARIA - - -
SECUNDARIA 66,9 82,8 53,1
SUP. NO UNIVERSITARIO 63,2 77,1 46,8
SUP. UNIVERSITARIO 79,2 93,9 66,7

SIERRA 74,5 81,3 68,2

EDAD
14 - 24 54,6 59,6 49,7
25 - 44 86,6 95,8 78,5
45 - 54 88,9 97,4 82,0
55 Y MAS 83,4 91,9 75,4

NIVEL EDUCATIVO 73,4 80,4 66,9
SIN NIVEL - - -
INICIAL 81,0 97,1 76,0
PRIMARIA 100,0 100,0 100,0
SECUNDARIA 80,5 88,9 72,9
SUP. NO UNIVERSITARIO 62,7 71,8 50,0
SUP. UNIVERSITARIO 71,8 78,1 67,8

SELVA 68,4 81,9 54,2

EDAD
14 - 24 50,4 62,6 35,6
25 - 44 79,9 96,1 64,7
45 - 54 83,0 94,9 68,5
55 Y MAS 73,2 90,5 58,9

NIVEL EDUCATIVO 67,5 80,9 53,1
SIN NIVEL - - -
INICIAL 55,8 93,0 43,5
PRIMARIA - - -
SECUNDARIA 69,5 83,5 54,8
SUP. NO UNIVERSITARIO 63,9 75,1 49,1
SUP. UNIVERSITARIO 78,9 89,7 68,4
NEP 81,1 85,7 73,2

LIMA METROPOLITANA 68,1 78,8 58,5

EDAD
14 - 24 53,7 54,9 52,6
25 - 44 78,7 91,8 67,3
45 - 54 75,1 92,7 58,8
55 Y MAS 62,3 84,6 38,6

NIVEL EDUCATIVO 64,2 74,4 54,9
SIN NIVEL - - -
INICIAL 60,4 95,6 56,0
PRIMARIA - - -
SECUNDARIA 53,8 59,7 49,8
SUP. NO UNIVERSITARIO 61,8 74,1 49,9
SUP. UNIVERSITARIO 75,0 82,0 69,4
NEP 74,5 80,3 67,0

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

TASA DE ACTIVIDAD O PARTICIPACION

PERU: TASA DE PARTICIPACION, SEG ÚN PRINCIPALES VARIABLES
CUADRO Nº 15
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UN         
PROGRA-

MA

DOS        
PROGRA-

MAS

TRES        
PROGRA- 

MAS

CUATRO Y     
MAS PROGRA-

MAS

PERU 59,3 18,0 15,0 11,3 15,0

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 60,5 17,0 15,1 11,9 16,5
MUJER 54,3 22,1 14,7 9,1 8,4

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 45,4 8,2 5,7 26,7 4,8
20 - 29 73,0 12,8 18,0 17,8 24,4
30 - 39 77,8 16,8 19,7 18,2 23,3
40 - 49 63,4 18,4 17,8 11,1 16,1
50 - 59 50,5 19,6 10,8 9,1 11,0
60 Y MAS 42,0 19,2 10,8 4,9 7,0

EDAD PROMEDIO DEL JEFE 46 50 46 42 43

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 64,9 24,6 14,9 11,3 14,2
PRIMARIA 67,3 18,5 17,2 12,8 18,8
SECUNDARIA 63,3 18,9 15,4 12,9 16,1
SUPERIOR 34,6 12,1 10,2 6,2 6,1
NO UNIVERSITARIA 40,3 12,1 10,8 6,1 11,3
UNIVERSITARIA 31,6 12,1 9,8 6,3 3,4

ESTADO CONYUGAL
SOLTERO 28,9 13,3 5,7 6,7 3,1
CASADO 59,1 18,6 13,7 10,6 16,2
CONVIVIENTE 77,0 15,1 21,2 18,8 21,8
SEPARADO 53,4 19,2 16,5 7,9 9,8
DIVORCIADO 38,0 25,9 - 12,2 -
VIUDO 49,3 20,8 14,5 6,6 7,5

CATEGORIA DE OCUPACION 59,3 18,0 15,0 11,3 15,0
OBRERO - - - - -
EMPLEADO - - - - -
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 59,3 18,0 15,0 11,3 15,0
PROFESIONAL 21,8 12,0 8,7 - 1,1
NO PROFESIONAL 59,7 18,0 15,1 11,4 15,1
TRAB.FAM.NO REMUNERADO - - - - -
TRABAJADOR DEL HOGAR - - - - -
OTRO - - - - -

URBANA 50,9 18,3 13,9 8,8 9,9

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 51,6 17,7 13,7 9,2 11,0
MUJER 48,1 20,6 14,7 7,3 5,6

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 50,2 9,1 6,3 29,5 5,3
20 - 29 65,5 15,4 16,5 15,6 17,9
30 - 39 69,8 19,1 19,0 15,8 15,8
40 - 49 53,1 19,0 16,8 7,6 9,7
50 - 59 41,9 18,0 9,4 6,6 8,0
60 Y MAS 34,3 18,2 9,5 2,7 3,9

EDAD PROMEDIO DEL JEFE 45 49 45 40 42

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 61,7 33,5 19,7 6,7 1,8
PRIMARIA 54,7 20,1 16,8 8,3 9,6
SECUNDARIA 59,1 19,7 14,4 11,2 13,8
SUPERIOR 33,1 11,8 9,5 6,3 5,5
NO UNIVERSITARIA 39,5 11,4 11,4 6,0 10,6
UNIVERSITARIA 29,7 12,0 8,4 6,5 2,8

ESTADO CONYUGAL
SOLTERO 27,0 13,3 4,7 6,6 2,3
CASADO 49,5 20,1 12,4 7,4 9,6
CONVIVIENTE 70,2 14,4 20,2 17,3 18,3
SEPARADO 49,4 19,8 16,9 5,1 7,6
DIVORCIADO 38,0 25,9 - 12,2 -
VIUDO 39,9 17,1 13,7 5,9 3,2

% QUE ACCEDEN A PROGRAMAS

AMBITOS GEOGRAFICOS Y                    
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

PERU: % DE HOGARES QUE ACCEDIERON A PROGRAMAS SOCIALES POR  NUMERO DE 
PROGRAMAS, SEGÚN CONDICIONES DE VIDA Y CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999

CUADRO Nº 16

% DE HOGARES 
QUE ACCEDEN    
A PROGRAMAS   

SOCIALES
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UN         
PROGRA-

MA

DOS        
PROGRA-

MAS

TRES        
PROGRA- 

MAS

CUATRO Y     
MAS PROGRA-

MAS

CATEGORIA DE OCUPACION
OBRERO - - - - -
EMPLEADO - - - - -
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 50,9 18,3 13,9 8,8 9,9
PROFESIONAL 21,8 12,0 8,7 - 1,1
NO PROFESIONAL 51,3 18,3 14,0 8,9 10,0
TRAB.FAM.NO REMUNERADO - - - - -
TRABAJADOR DEL HOGAR - - - - -
OTRO - - - - -

RURAL 77,4 17,4 17,5 16,7 25,9

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 78,9 15,6 18,0 17,3 28,0
MUJER 70,0 25,9 14,9 13,6 15,7

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS - - - - -
20 - 29 91,2 6,4 21,6 23,2 40,0
30 - 39 93,7 12,1 20,9 22,7 37,9
40 - 49 86,4 17,1 20,1 18,9 30,3
50 - 59 72,1 23,8 14,4 15,3 18,6
60 Y MAS 56,2 21,1 13,2 9,0 12,9

EDAD PROMEDIO DEL JEFE 47 54 46 45 43

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 66,2 20,8 12,8 13,2 19,3
PRIMARIA 79,9 16,9 17,7 17,4 28,0
SECUNDARIA 85,2 14,8 20,6 21,5 28,2
SUPERIOR 64,4 17,6 24,0 4,6 18,2
NO UNIVERSITARIA 50,2 20,6 2,6 7,3 19,7
UNIVERSITARIA 78,9 14,5 45,9 1,8 16,7

ESTADO CONYUGAL
SOLTERO 39,8 13,5 11,3 7,3 7,8
CASADO 78,7 15,7 16,2 17,3 29,5
CONVIVIENTE 89,4 16,4 23,2 21,6 28,3
SEPARADO 70,6 17,0 15,0 19,6 19,1
DIVORCIADO - - - - -
VIUDO 63,2 26,2 15,8 7,5 13,7

CATEGORIA DE OCUPACION
OBRERO - - - - -
EMPLEADO - - - - -
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 77,4 17,4 17,5 16,7 25,9
PROFESIONAL - - - - -
NO PROFESIONAL 77,4 17,4 17,5 16,7 25,9
TRAB.FAM.NO REMUNERADO - - - - -
TRABAJADOR DEL HOGAR - - - - -
OTRO - - - - -

RESTO DE COSTA 60,8 21,9 16,6 8,7 13,6

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 61,6 22,0 16,4 9,3 13,9
MUJER 56,7 21,4 17,6 5,7 12,0

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE 60,8 21,9 16,6 8,7 13,6
MENORES DE 20 AÑOS 33,3 - - 33,3 -
20 - 29 73,8 24,0 22,0 9,9 17,9
30 - 39 80,1 20,7 21,5 13,5 24,4
40 - 49 69,6 19,8 27,6 9,0 13,2
50 - 59 55,6 25,9 10,5 8,4 10,8
60 Y MAS 37,7 21,4 5,7 4,3 6,3

EDAD PROMEDIO DEL JEFE 46 50 44 44 43

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE 61,2 22,0 16,5 8,9 13,8
SIN NIVEL/INICIAL 70,8 42,7 16,1 6,8 5,1
PRIMARIA 54,6 16,2 14,5 9,5 14,3
SECUNDARIA 71,2 25,3 19,7 8,1 18,0
SUPERIOR 48,9 17,5 14,4 10,0 7,0
NO UNIVERSITARIA 51,6 21,3 10,2 9,9 10,1
UNIVERSITARIA 46,1 13,6 18,7 10,0 3,8

% QUE ACCEDEN A PROGRAMAS

AMBITOS GEOGRAFICOS Y                    
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

PERU: % DE HOGARES QUE ACCEDIERON A PROGRAMAS SOCIALES POR  NUMERO DE 
PROGRAMAS, SEGÚN CONDICIONES DE VIDA Y CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999

CUADRO Nº 16

% DE HOGARES 
QUE ACCEDEN    
A PROGRAMAS   

SOCIALES
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UN         
PROGRA-

MA

DOS        
PROGRA-

MAS

TRES        
PROGRA- 

MAS

CUATRO Y     
MAS PROGRA-

MAS

ESTADO CONYUGAL
SOLTERO 35,9 16,9 10,7 6,4 1,8
CASADO 60,7 23,9 13,1 9,6 14,0
CONVIVIENTE 75,6 18,1 29,5 12,0 15,9
SEPARADO 59,3 19,7 23,4 - 16,1
DIVORCIADO - - - - -
VIUDO 46,8 21,9 8,9 6,5 9,5

CATEGORIA DE OCUPACION
OBRERO - - - - -
EMPLEADO - - - - -
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 60,8 21,9 16,6 8,7 13,6
PROFESIONAL 34,5 34,5 - - -
NO PROFESIONAL 61,0 21,7 16,8 8,8 13,7
TRAB.FAM.NO REMUNERADO - - - - -
TRABAJADOR DEL HOGAR - - - - -
OTRO - - - - -

SIERRA 67,2 17,4 16,7 14,1 19,1

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 69,9 15,4 18,2 14,3 22,1
MUJER 57,1 24,4 11,1 13,3 8,3

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 49,5 2,5 7,7 32,8 6,5
20 - 29 81,6 10,3 20,3 19,8 31,2
30 - 39 85,6 16,7 20,9 20,0 28,0
40 - 49 70,8 17,6 16,7 15,7 20,7
50 - 59 60,6 21,1 14,7 10,0 14,8
60 Y MAS 48,3 18,3 13,5 7,1 9,5

EDAD PROMEDIO DEL JEFE 46 51 46 43 43

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 65,1 20,7 13,5 13,7 17,1
PRIMARIA 74,2 16,6 19,8 14,5 23,3
SECUNDARIA 69,5 19,2 15,0 18,4 17,0
SUPERIOR 41,0 10,8 12,5 6,1 11,4
NO UNIVERSITARIA 37,5 9,2 10,6 3,6 14,1
UNIVERSITARIA 43,4 12,0 14,0 8,0 9,5

ESTADO CONYUGAL
SOLTERO 34,2 13,1 5,8 11,3 4,0
CASADO 71,4 17,3 17,0 13,4 23,7
CONVIVIENTE 83,2 13,6 24,4 21,6 23,6
SEPARADO 55,6 19,6 12,3 17,2 6,4
DIVORCIADO 45,2 45,2 - - -
VIUDO 53,8 21,5 13,9 8,2 10,2

CATEGORIA DE OCUPACION
OBRERO - - - - -
EMPLEADO - - - - -
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 67,2 17,4 16,7 14,1 19,1
PROFESIONAL - - - - -
NO PROFESIONAL 67,3 17,4 16,7 14,1 19,1
TRAB.FAM.NO REMUNERADO - - - - -
TRABAJADOR DEL HOGAR - - - - -
OTRO - - - - -

SELVA 77,7 16,8 21,1 17,2 22,5

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 77,6 16,3 19,1 18,1 24,1
MUJER 77,7 19,1 31,1 12,7 14,7

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 77,1 77,1 - - -
20 - 29 77,6 7,6 21,6 21,2 27,3
30 - 39 85,1 13,9 20,3 23,4 27,5
40 - 49 80,0 16,2 23,7 12,1 28,1
50 - 59 78,7 19,0 22,2 21,0 16,6
60 Y MAS 63,3 24,3 18,1 9,7 11,2

% QUE ACCEDEN A PROGRAMAS

AMBITOS GEOGRAFICOS Y                    
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

PERU: % DE HOGARES QUE ACCEDIERON A PROGRAMAS SOCIALES POR  NUMERO DE 
PROGRAMAS, SEGÚN CONDICIONES DE VIDA Y CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999

CUADRO Nº 16

% DE HOGARES 
QUE ACCEDEN    
A PROGRAMAS   

SOCIALES
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UN         
PROGRA-

MA

DOS        
PROGRA-

MAS

TRES        
PROGRA- 

MAS

CUATRO Y     
MAS PROGRA-

MAS

EDAD PROMEDIO DEL JEFE 45 49 45 43 42

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 66,5 20,1 11,1 12,2 23,2
PRIMARIA 84,4 16,7 22,9 19,0 25,8
SECUNDARIA 76,7 14,8 21,9 17,1 22,9
SUPERIOR 65,5 20,6 21,9 12,5 10,5
NO UNIVERSITARIA 71,2 21,1 24,0 10,9 15,2
UNIVERSITARIA 57,3 19,7 19,1 14,7 3,9

ESTADO CONYUGAL
SOLTERO 48,3 30,0 8,3 6,4 3,7
CASADO 77,7 15,7 20,6 18,1 23,3
CONVIVIENTE 85,4 15,6 19,1 21,2 29,5
SEPARADO 65,1 12,1 29,0 10,6 13,4
DIVORCIADO - - - - -
VIUDO 78,7 27,4 29,6 10,4 11,4

CATEGORIA DE OCUPACION
OBRERO - - - - -
EMPLEADO - - - - -
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 77,7 16,8 21,1 17,2 22,5
PROFESIONAL 100,0 100,0 - - -
NO PROFESIONAL 77,6 16,7 21,1 17,2 22,6
TRAB.FAM.NO REMUNERADO - - - - -
TRABAJADOR DEL HOGAR - - - - -
OTRO - - - - -

LIMA METROPOLITANA 41,7 16,3 9,5 7,7 8,2

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 42,0 15,3 9,0 8,5 9,1
MUJER 40,8 20,6 11,6 4,5 4,1

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS - - - - -
20 - 29 56,8 11,2 8,7 18,9 17,9
30 - 39 61,9 15,3 16,3 16,5 13,8
40 - 49 43,3 19,2 9,2 6,9 7,9
50 - 59 29,6 14,5 4,0 5,0 6,1
60 Y MAS 31,5 17,2 9,5 1,3 3,5

EDAD PROMEDIO DEL JEFE 46 49 47 40 42

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 44,8 15,6 29,2 - -
PRIMARIA 52,5 27,7 9,4 7,5 7,9
SECUNDARIA 50,8 15,9 11,3 11,0 12,7
SUPERIOR 22,5 9,5 6,0 4,1 2,9
NO UNIVERSITARIA 22,4 4,1 6,5 3,5 8,4
UNIVERSITARIA 22,6 11,2 5,9 4,3 1,2

ESTADO CONYUGAL
SOLTERO 12,7 6,5 1,6 2,0 2,7
CASADO 37,2 17,0 7,8 5,7 6,7
CONVIVIENTE 66,2 14,2 13,8 19,3 18,9
SEPARADO 43,1 21,4 10,7 4,0 7,0
DIVORCIADO 55,7 23,9 - 31,9 -
VIUDO 33,4 16,6 13,9 2,6 0,3

CATEGORIA DE OCUPACION
OBRERO - - - - -
EMPLEADO - - - - -
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 41,7 16,3 9,5 7,7 8,2
PROFESIONAL 15,7 - 13,9 - 1,8
NO PROFESIONAL 42,2 16,6 9,4 7,9 8,3
TRAB.FAM.NO REMUNERADO - - - - -
TRABAJADOR DEL HOGAR - - - - -
OTRO - - - - -

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

% QUE ACCEDEN A PROGRAMAS

AMBITOS GEOGRAFICOS Y                    
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

PERU: % DE HOGARES QUE ACCEDIERON A PROGRAMAS SOCIALES POR  NUMERO DE 
PROGRAMAS, SEGÚN CONDICIONES DE VIDA Y CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999

CUADRO Nº 16

% DE HOGARES 
QUE ACCEDEN    
A PROGRAMAS   

SOCIALES
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CONTROL    
Y CRECI.     

NIÑO

PLANIFIC.    
FAMILIAR

CONTROL   
DE          

TUBERC.

PROGRAMAS    
DE VACUNAS

CONTROL DE    
ENFERMEDAD

PERU 26,0 13,4 10,2 1,1 16,1 2,2

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 27,9 15,0 11,3 1,1 17,0 2,5
MUJER 18,0 6,6 5,5 0,8 12,1 0,7

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 33,8 0,7 - - 33,8 4,8
20 - 29 49,1 31,3 26,0 1,1 29,0 4,6
30 - 39 39,3 21,0 17,4 0,4 22,8 3,5
40 - 49 24,5 11,4 9,0 1,3 15,0 1,9
50 - 59 21,1 10,2 7,2 1,9 13,4 1,3
60 Y MAS 12,0 5,9 2,7 0,7 8,8 1,0

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 20,1 9,8 5,6 1,6 13,1 0,4
PRIMARIA 26,8 12,7 8,9 1,1 18,0 3,0
SECUNDARIA 30,6 15,8 14,0 1,2 17,9 1,5
SUP. NO UNIVERSITARIA 25,7 15,9 11,5 0,4 15,7 5,8
SUP. UNIVERSITARIA 16,3 10,2 7,3 0,3 8,5 0,7

URBANA 23,2 11,7 9,9 1,1 14,0 1,7

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 24,9 13,3 11,1 1,1 14,8 2,0
MUJER 16,4 5,2 5,5 0,9 10,7 0,8

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 37,3 0,8 - - 37,3 5,3
20 - 29 46,5 27,8 25,5 0,2 26,5 3,2
30 - 39 36,0 17,9 18,2 0,5 20,2 3,2
40 - 49 19,8 10,3 7,8 1,3 11,8 0,8
50 - 59 21,4 10,1 6,9 2,3 14,2 1,5
60 Y MAS 8,4 3,8 2,4 0,6 5,4 0,8

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 15,7 8,6 5,1 1,2 4,2 -
PRIMARIA 20,1 7,4 7,0 1,4 13,7 1,9
SECUNDARIA 29,2 15,0 13,6 1,3 17,5 1,5
SUP. NO UNIVERSITARIA 24,8 15,2 10,8 0,4 14,8 5,2
SUP. UNIVERSITARIA 15,0 8,9 7,5 0,2 8,3 0,7

RURAL 31,9 17,1 10,7 1,1 20,5 3,1

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 33,9 18,6 11,8 1,2 21,5 3,6
MUJER 22,2 10,0 5,5 0,6 15,8 0,7

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS - - - - - -
20 - 29 55,5 39,6 27,1 3,5 35,2 8,2
30 - 39 45,8 27,1 15,7 0,2 27,7 4,0
40 - 49 34,9 13,9 11,6 1,5 22,2 4,4
50 - 59 20,4 10,5 8,0 0,8 11,2 0,8
60 Y MAS 18,7 9,9 3,3 0,9 15,1 1,4

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 22,0 10,4 5,8 1,8 16,9 0,6
PRIMARIA 33,4 17,9 10,8 0,9 22,3 4,2
SECUNDARIA 37,6 19,8 16,3 0,7 20,1 1,5
SUP. NO UNIVERSITARIA 37,1 25,2 20,4 - 26,3 13,3
SUP. UNIVERSITARIA 50,3 44,1 - 1,8 12,4 1,8

RESTO COSTA 25,7 13,4 11,1 0,7 13,3 2,6

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 26,5 14,1 11,7 0,6 13,8 2,8
MUJER 21,6 9,9 7,8 1,0 10,7 1,4

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 33,3 - - - 33,3 -
20 - 29 46,6 26,9 20,1 - 22,2 2,0
30 - 39 39,0 17,3 21,8 0,9 19,1 5,8
40 - 49 25,6 11,9 11,4 0,8 12,8 3,4
50 - 59 26,0 15,0 7,5 1,1 12,2 0,8
60 Y MAS 9,6 7,3 2,7 0,3 7,5 0,7

% QUE ACCEDEN A ASISTENCIA ALIMENTARIA

AMBITOS GEOGRAFICOS Y 
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

% DE HOGARES QUE 
ACCEDIERON A 
PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS

CUADRO Nº 17
ERU: % DE HOGARES QUE  ACCEDIERON  A PROGRAMAS DE SALUD, SEG ÚN CONDICIONES DE VIDA

CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999
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CONTROL    
Y CRECI.     

NIÑO

PLANIFIC.    
FAMILIAR

CONTROL   
DE          

TUBERC.

PROGRAMAS    
DE VACUNAS

CONTROL DE    
ENFERMEDAD

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 22,9 16,6 4,8 - 7,0 -
PRIMARIA 20,2 9,8 7,7 0,5 12,3 3,0
SECUNDARIA 33,7 17,3 17,1 1,3 17,8 1,9
SUP. NO UNIVERSITARIA 29,3 14,1 12,5 - 11,7 8,4
SUP. UNIVERSITARIA 22,2 12,9 8,5 - 8,8 1,1

SIERRA 25,1 14,7 7,7 0,8 14,7 1,9

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 28,5 17,3 9,2 0,9 16,0 2,4
MUJER 12,8 5,2 2,3 0,4 10,1 0,3

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 37,8 1,0 - - 37,8 6,5
20 - 29 52,5 36,1 24,1 1,4 28,5 5,6
30 - 39 34,5 23,1 10,5 0,3 17,9 1,8
40 - 49 23,0 10,5 6,8 1,1 12,7 1,8
50 - 59 18,1 10,7 6,4 0,8 11,1 0,9
60 Y MAS 14,3 8,0 2,5 0,8 10,7 1,6

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 17,8 9,0 4,7 2,0 13,7 0,6
PRIMARIA 27,8 15,5 7,0 0,7 18,3 2,6
SECUNDARIA 25,4 15,1 10,2 - 12,7 1,3
SUP. NO UNIVERSITARIA 20,5 16,6 10,6 1,5 8,3 5,2
SUP. UNIVERSITARIA 27,3 18,2 9,5 1,0 8,6 0,2

SELVA 47,4 17,1 18,5 1,9 35,2 3,7

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 46,9 18,6 19,0 2,3 34,9 4,2
MUJER 50,0 9,7 16,1 - 36,6 1,2

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 40,7 - - - 40,7 -
20 - 29 60,3 37,2 34,6 2,7 40,6 4,1
30 - 39 54,2 18,9 26,2 0,9 38,1 6,1
40 - 49 47,1 11,7 14,7 2,9 36,6 3,9
50 - 59 49,0 18,5 15,4 3,1 37,4 2,0
60 Y MAS 28,9 7,5 5,3 0,4 23,8 1,5

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 36,6 9,0 10,0 2,9 30,5 -
PRIMARIA 50,1 18,2 18,9 1,6 38,4 4,9
SECUNDARIA 50,0 15,4 22,8 2,2 32,7 2,7
SUP. NO UNIVERSITARIA 49,4 26,0 13,3 - 41,2 5,0
SUP. UNIVERSITARIA 28,0 10,7 14,2 1,3 19,4 3,7

LIMA METROPOLITANA 18,4 10,4 9,0 1,3 11,8 1,5

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 20,2 11,7 10,1 1,2 13,0 1,7
MUJER 10,9 5,0 4,3 1,5 6,9 0,8

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS - - - - - -
20 - 29 37,8 23,3 26,7 0,5 26,3 5,9
30 - 39 37,9 22,2 18,3 - 23,8 2,6
40 - 49 16,0 11,9 7,3 1,4 10,5 0,1
50 - 59 11,9 4,1 5,1 2,9 8,5 1,9
60 Y MAS 6,2 2,0 2,3 1,0 3,1 0,5

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 11,8 - 10,4 1,4 1,4 -
PRIMARIA 11,3 4,7 5,5 2,5 6,0 2,3
SECUNDARIA 26,9 15,4 12,2 1,7 17,4 1,1
SUP. NO UNIVERSITARIA 18,1 12,8 10,8 - 14,4 4,7
SUP. UNIVERSITARIA 10,6 7,0 5,7 - 7,4 0,6

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

% QUE ACCEDEN A ASISTENCIA ALIMENTARIA

AMBITOS GEOGRAFICOS Y 
CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

% DE HOGARES QUE 
ACCEDIERON A 
PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS

CUADRO Nº 17
ERU: % DE HOGARES QUE  ACCEDIERON  A PROGRAMAS DE SALUD, SEG ÚN CONDICIONES DE VIDA

CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999
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DESY.       
ALIM.       

ESCOLAR

UNIF.       
BUZOS     

CALZADO

TEXT.       
UTIL.        

ESCOLAR

SEGURO    
ESCOLAR

PROG. DE   
ALFABE-
TIZACION

OTROS    
PROGRA-  

MAS       

PERU 42,6 29,8 8,7 11,4 19,4 3,7 1,1

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 43,8 31,2 9,6 11,7 20,1 3,9 1,2
MUJER 37,4 24,1 5,2 10,1 16,7 2,6 0,6

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 41,3 13,4 27,3 9,2 35,1 - -
20 - 29 42,7 29,5 7,4 10,4 18,0 3,3 2,9
30 - 39 60,3 46,1 13,1 15,6 28,6 3,9 1,1
40 - 49 50,0 34,8 10,3 14,2 22,0 4,7 1,1
50 - 59 34,5 22,6 7,1 8,9 17,1 3,5 0,6
60 Y MAS 25,8 16,7 4,5 7,0 10,7 2,9 1,0

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 45,8 37,5 10,3 9,8 15,8 5,9 0,8
PRIMARIA 51,6 40,6 12,7 13,7 21,4 5,4 0,9
SECUNDARIA 44,8 26,9 7,2 12,6 24,4 2,7 1,7
SUP. NO UNIVERSITARIA 26,7 14,4 4,5 4,6 14,3 0,6 1,2
SUP. UNIVERSITARIA 16,0 7,8 1,7 6,5 6,9 1,5 0,1

URBANA 32,6 18,2 4,3 9,5 17,3 1,6 1,1

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 32,9 18,5 4,5 9,4 17,6 1,9 1,2
MUJER 31,3 16,8 3,2 9,6 15,9 0,4 0,7

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 45,6 14,8 30,1 10,2 38,8 - -
20 - 29 34,6 17,9 5,1 7,5 19,6 2,2 3,1
30 - 39 47,3 30,9 7,1 13,3 24,4 0,9 1,2
40 - 49 37,6 20,6 3,8 12,2 18,2 2,9 1,3
50 - 59 24,2 10,9 3,1 7,0 14,5 1,8 0,4
60 Y MAS 19,9 10,5 2,1 5,9 10,6 0,6 0,8

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 32,5 22,4 1,8 4,1 19,5 1,0 0,3
PRIMARIA 36,9 22,7 5,5 11,9 17,6 2,1 0,6
SECUNDARIA 39,2 20,6 5,0 11,0 22,4 2,0 1,7
SUP. NO UNIVERSITARIA 25,9 13,3 4,5 4,9 14,7 0,2 1,3
SUP. UNIVERSITARIA 14,5 7,0 1,2 5,8 6,6 1,2 0,1

RURAL 64,0 54,8 18,3 15,5 24,1 8,1 1,1

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 66,3 57,3 20,0 16,3 25,2 8,1 1,3
MUJER 52,6 42,7 10,0 11,3 18,7 8,2 0,3

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS - - - - - - -
20 - 29 62,3 57,5 13,1 17,5 14,0 3        6,0 2,3
30 - 39 85,6 75,8 24,9 20,3 36,8 9,8 1,0
40 - 49 77,8 66,8 25,0 18,9 30,7 8,6 0,6
50 - 59 60,5 51,9 17,3 13,9 23,5 7,8 0,9
60 Y MAS 36,8 28,2 8,9 9,0 10,7 7,1 1,4

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 51,4 43,8 13,8 12,2 14,2 8,0 1,0
PRIMARIA 66,4 58,5 20,0 15,5 25,2 8,7 1,1
SECUNDARIA 74,2 59,5 19,0 20,6 34,9 6,5 1,3
SUP. NO UNIVERSITARIA 37,4 29,2 5,4 - 9,9 5,7 -
SUP. UNIVERSITARIA 55,2 28,9 16,7 25,4 14,9 11,6 -

RESTO  DE COSTA 43,2 26,1 5,4 12,2 23,3 2,1 1,3

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 43,9 27,3 5,6 11,8 23,2 2,4 1,5
MUJER 39,7 20,2 4,2 14,6 23,8 0,7 0,6

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 33,3 - - - 33,3 - -
20 - 29 45,4 26,1 4,2 4,0 32,7 - 0,4
30 - 39 58,8 43,9 5,1 16,7 32,9 2,8 1,8
40 - 49 58,0 32,8 8,3 18,5 26,6 2,4 0,3
50 - 59 35,1 18,0 4,7 10,6 21,2 3,0 1,6
60 Y MAS 22,4 11,7 3,7 6,4 11,8 1,4 1,9

PROGRAMAS DE EDUCACION
AMBITOS GEOGRAFICOS Y 

CARACTERISTICAS                    
SELECCIONADAS

% DE            
HOGARES QUE 
ACCEDIERON A 

PROGRAMAS DE 
EDUCACION

CUADRO Nº 18
PERU: % DE HOGARES QUE  ACCEDIERON  A PROGRAMAS DE EDUCACION, SEGÚN         

CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999
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DESY.       
ALIM.       

ESCOLAR

UNIF.       
BUZOS     

CALZADO

TEXT.       
UTIL.        

ESCOLAR

SEGURO    
ESCOLAR

PROG. DE   
ALFABE-
TIZACION

OTROS    
PROGRA-  

MAS       

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 45,0 25,2 3,3 3,7 31,3 - 0,7
PRIMARIA 38,8 22,7 7,9 13,0 22,2 1,9 0,7
SECUNDARIA 53,4 33,4 3,4 16,2 26,6 3,4 1,9
SUP. NO UNIVERSITARIA 31,7 14,8 5,1 3,8 19,2 - 3,7
SUP. UNIVERSITARIA 32,0 21,9 2,6 10,2 14,0 2,1 -

SIERRA 55,1 47,3 17,5 12,0 17,9 6,2 1,0

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 57,8 50,4 19,6 13,0 18,7 6,4 1,3
MUJER 45,0 35,8 9,7 8,5 15,2 5,4 -

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 48,5 18,1 36,9 12,5 40,1 - -
20 - 29 53,3 45,9 14,1 14,9 7,6 3,9 4,0
30 - 39 76,0 67,0 25,7 15,7 26,8 7,1 0,8
40 - 49 63,8 56,1 20,3 14,2 24,3 6,3 0,9
50 - 59 49,8 44,0 15,4 9,7 15,1 6,0 -
60 Y MAS 32,6 25,7 8,9 7,5 7,8 6,3 1,2

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 49,0 42,9 14,6 12,7 10,7 7,4 0,7
PRIMARIA 63,9 58,1 20,8 13,8 19,8 9,2 0,9
SECUNDARIA 58,0 44,6 18,8 11,9 24,8 2,5 1,6
SUP. NO UNIVERSITARIA 31,5 23,4 10,2 1,7 9,1 1,5 -
SUP. UNIVERSITARIA 24,8 18,6 7,0 8,7 8,9 1,2 -

SELVA 58,3 40,5 8,9 17,7 31,5 5,1 1,9

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 58,7 42,6 10,1 16,8 31,4 5,5 2,1
MUJER 56,7 30,6 3,2 22,5 31,6 3,1 1,1

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 36,4 - - - 36,4 - -
20 - 29 37,9 24,8 8,1 13,3 23,2 3,8 3,3
30 - 39 73,3 51,2 13,7 21,6 37,3 4,9 2,6
40 - 49 68,9 50,6 9,3 23,0 35,1 8,9 1,6
50 - 59 56,8 36,2 8,4 13,8 36,0 3,7 1,7
60 Y MAS 38,9 27,6 2,9 12,4 19,6 2,8 0,8

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 52,4 46,0 2,9 9,7 30,2 12,3 2,5
PRIMARIA 63,2 48,6 10,2 18,1 31,6 5,3 1,2
SECUNDARIA 58,3 36,1 11,0 21,3 34,3 3,9 3,4
SUP. NO UNIVERSITARIA 48,7 25,3 4,1 13,3 27,8 1,2 1,8
SUP. UNIVERSITARIA 43,3 15,1 - 13,8 27,3 7,4 1,6

LIMA METROPOLITANA 21,2 8,1 1,0 7,4 13,4 1,4 0,7

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 21,7 7,8 1,1 8,0 14,5 1,7 0,6
MUJER 19,1 9,4 0,6 4,6 8,7 - 1,1

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS - - - - - - -
20 - 29 29,4 12,9 - 7,0 17,0 4,7 2,9
30 - 39 33,6 17,3 2,2 11,6 22,8 - 0,3
40 - 49 20,2 5,4 0,8 7,5 10,7 2,8 1,6
50 - 59 14,0 2,9 1,2 5,8 10,3 1,7 -
60 Y MAS 16,7 6,7 0,5 5,3 10,5 - 0,1

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 10,4 10,4 - - - - -
PRIMARIA 29,2 16,3 2,6 10,5 14,5 1,1 0,9
SECUNDARIA 27,4 8,9 1,0 8,5 20,1 2,0 1,1
SUP. NO UNIVERSITARIA 11,2 3,1 - 4,0 9,6 - -
SUP. UNIVERSITARIA 7,5 0,8 - 4,5 3,1 1,1 -

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.

PROGRAMAS DE EDUCACION
AMBITOS GEOGRAFICOS Y 

CARACTERISTICAS                    
SELECCIONADAS

% DE            
HOGARES QUE 
ACCEDIERON A 

PROGRAMAS DE 
EDUCACION

CUADRO Nº 18
PERU: % DE HOGARES QUE  ACCEDIERON  A PROGRAMAS DE EDUCACION, SEG ÚN         

CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, 1999
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VASO DE      
LECHE

CANASTA     
ALIMENT.

PAPILLA     
MENORES

ALIM. PARA    
ENFERMOS

COMEDOR    
POPULAR

PERU 31,8 27,1 1,2 3,1 0,3 8,3

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 32,7 27,8 1,3 3,3 0,3 8,6
MUJER 28,2 24,2 0,7 2,2 0,5 7,0

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 4,2 4,2 - - - -
20 - 29 41,3 34,1 3,5 8,6 0,5 12,4
30 - 39 43,5 37,9 1,8 4,7 0,3 11,6
40 - 49 33,3 27,8 1,1 2,2 0,4 9,4
50 - 59 24,7 21,4 0,7 2,1 - 5,3
60 Y MAS 23,3 19,5 0,5 1,6 0,4 5,5

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 36,8 31,9 1,8 5,9 0,5 7,0
PRIMARIA 39,8 34,3 1,7 4,4 0,4 10,2
SECUNDARIA 31,3 25,8 1,1 2,1 0,2 10,2
SUP. NO UNIVERSITARIA 15,4 13,6 0,5 1,1 - 2,1
SUP. UNIVERSITARIA 13,9 12,8 0,1 0,9 0,2 1,4

URBANA 23,9 19,6 0,4 0,7 0,2 7,4

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 24,2 19,6 0,5 0,9 0,2 7,6
MUJER 22,8 20,0 0,1 0,1 0,5 6,7

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 4,7 4,7 - - - -
20 - 29 28,4 20,3 0,9 2,6 0,1 10,7
30 - 39 33,4 28,5 0,7 0,9 0,3 10,6
40 - 49 25,6 20,1 0,3 0,7 0,3 8,8
50 - 59 18,6 16,1 0,6 0,7 - 4,2
60 Y MAS 17,3 14,4 - - 0,4 5,1

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 31,0 28,4 0,3 - - 7,0
PRIMARIA 27,3 21,8 0,5 0,5 0,5 9,9
SECUNDARIA 27,6 22,2 0,6 0,9 0,3 9,7
SUP. NO UNIVERSITARIA 14,8 13,3 - 1,2 - 1,8
SUP. UNIVERSITARIA 12,9 12,0 0,1 0,7 - 1,2

RURAL 48,7 43,0 2,9 8,2 0,4 10,1

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 50,2 44,7 3,1 8,3 0,4 10,6
MUJER 41,7 34,9 2,1 7,5 0,4 7,8

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS - - - - - -
20 - 29 72,4 67,4 9,9 23,0 2        1,5 16,6
30 - 39 63,3 56,3 4,0 12,1 0,3 13,7
40 - 49 50,6 45,1 2,9 5,7 0,6 10,7
50 - 59 40,1 34,8 1,1 5,7 - 7,9
60 Y MAS 34,3 28,9 1,3 4,6 0,4 6,4

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 39,2 33,3 2,4 8,3 0,7 7,0
PRIMARIA 52,4 46,7 2,9 8,3 0,3 10,5
SECUNDARIA 50,7 44,7 3,6 8,7 - 12,8
SUP. NO UNIVERSITARIA 23,2 17,9 6,4 - - 6,8
SUP. UNIVERSITARIA 39,6 34,0 - 6,2 5,6 6,2

RESTO DE COSTA 29,1 24,7 1,0 0,3 0,1 7,4

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 29,3 24,9 1,0 0,3 0,2 7,4
MUJER 28,5 23,9 0,6 0,5 - 7,5

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 33,3 33,3 - - - -
20 - 29 34,7 26,5 2,4 - - 12,4

CUADRO Nº 19

PROGRAMAS ALIMENTARIOS
AMBITOS GEOGRAFICOS Y 

CARACTERISTICAS                     
SELECCIONADAS

% DE             
HOGARES QUE 
ACCEDIERON A 

PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS

PERU: % DE HOGARES QUE ACCEDIERON  AL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, 1999
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VASO DE      
LECHE

CANASTA     
ALIMENT.

PAPILLA     
MENORES

ALIM. PARA    
ENFERMOS

COMEDOR    
POPULAR

30 - 39 43,1 38,0 1,3 0,4 0,4 12,0
40 - 49 30,3 26,0 0,7 0,8 0,2 7,7
50 - 59 23,9 21,3 0,9 - - 3,1
60 Y MAS 19,2 14,9 0,6 - - 5,3

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 23,5 20,7 1,3 - - 4,7
PRIMARIA 33,4 27,7 1,0 0,4 0,1 9,4
SECUNDARIA 29,0 25,5 1,1 0,4 0,3 7,0
SUP. NO UNIVERSITARIA 21,9 19,2 0,8 - - 2,8
SUP. UNIVERSITARIA 20,2 17,0 - - - 4,9

SIERRA 38,5 33,5 1,9 7,9 0,2 7,8

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 41,0 35,7 2,1 8,6 0,2 8,9
MUJER 29,5 25,3 1,2 5,2 0,3 3,9

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS 2,5 2,5 - - - -
20 - 29 59,0 52,9 5,9 23,4 1,3 9,6
30 - 39 54,6 47,7 2,8 11,3 0,3 11,3
40 - 49 37,0 31,6 1,9 5,2 0,3 9,0
50 - 59 29,2 25,3 0,8 6,2 - 6,6
60 Y MAS 27,4 23,7 0,7 4,1 - 4,3

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 41,4 35,5 2,2 8,5 0,4 6,8
PRIMARIA 44,2 38,9 2,5 9,4 0,2 9,1
SECUNDARIA 35,4 29,7 1,6 6,8 - 9,4
SUP. NO UNIVERSITARIA 19,6 17,8 - 4,2 - 1,6
SUP. UNIVERSITARIA 20,2 18,8 - 4,6 1,1 1,2

SELVA 38,7 33,8 1,9 1,6 0,6 6,9

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 40,9 35,6 2,3 1,7 0,7 6,7
MUJER 28,3 25,0 - 0,7 0,2 8,1

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS - - - - - -
20 - 29 40,2 33,2 4,4 1,8 0,4 12,5
30 - 39 39,7 35,1 3,7 2,0 0,6 6,9
40 - 49 43,8 41,2 0,9 0,7 0,5 4,9
50 - 59 35,7 27,9 0,4 1,7 - 8,0
60 Y MAS 33,6 28,9 0,6 1,8 1,4 5,0

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 35,6 29,7 1,0 4,2 2,9 5,4
PRIMARIA 48,4 43,8 2,0 1,6 0,6 7,5
SECUNDARIA 34,9 28,8 2,6 1,5 0,2 7,4
SUP. NO UNIVERSITARIA 13,3 12,2 2,0 - - 3,3
SUP. UNIVERSITARIA 12,2 12,2 - - - -

LIMA METROPOLITANA 23,2 18,6 0,3 0,3 0,4 10,1

SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
HOMBRE 22,5 17,6 0,3 0,3 0,2 10,0
MUJER 26,1 22,8 0,2 - 1,2 10,3

GRUPOS DE EDAD DEL JEFE
MENORES DE 20 AÑOS - - - - - -
20 - 29 22,5 14,4 0,5 - - 16,4
30 - 39 31,0 26,3 - 0,8 - 14,3
40 - 49 27,0 19,3 0,5 0,5 0,6 12,9
50 - 59 17,9 16,1 0,7 - - 4,7
60 Y MAS 18,4 15,3 - - 0,9 7,3

NIVEL DE EDUC. ALCANZ.DEL JEFE
SIN NIVEL/INICIAL 33,0 33,0 - - - 17,4
PRIMARIA 30,1 23,2 0,7 0,5 1,1 16,5
SECUNDARIA 29,1 22,7 0,3 0,4 0,4 13,3
SUP. NO UNIVERSITARIA 8,4 6,8 - - - 1,6
SUP. UNIVERSITARIA 10,7 10,1 0,1 - - 0,8

FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES 1999-IV Trimestre.
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