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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el mar-
co de la transparencia en la divulgación de la información esta-
dística pone a disposición de la colectividad la publicación “ Ojo 

al Perú”, elaborada sobre la base de los resultados definitivos de los 
Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

Este documento, que complementa la intensa entrega de resultados 
de los Censos, resume las principales características económicas y so-
ciodemográficas de la población, de las viviendas y de los hogares que 
conforman el país, información obtenida gracias al apoyo y a la respon-
sabilidad cívica mostrada por la población, durante la etapa de empa-
dronamiento de los Censos 2007.

Los Censos Nacionales de Población y Vivienda, constituyen la más 
grande investigación estadística que se realiza en el país y es la fuente 
más amplia y completa de información, siendo sus resultados, el punto 
de partida para el desarrollo de investigaciones o encuestas especiali-
zadas, en diferentes áreas temáticas de interés público y privado, que 
contribuyan a la formulación de políticas públicas que orienten la toma 
de decisiones en el país.

La presente publicación, es el inicio de varios documentos a ser edita-
dos por el INEI, en el marco del fomento a la Cultura Estadística, debe 
servir para el mejor conocimiento de la realidad nacional en sus diferen-
tes ámbitos y aspectos.

El INEI reitera su agradecimiento a las autoridades civiles y militares; 
instituciones públicas y privadas; organismos internacionales cooperan-
tes como el Fondo de Población de Naciones Unidas-UNFPA, el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD y la Organización 
Internacional de Migraciones - OIM; y de manera muy especial a todos 
los hogares por participar y apoyar esta importante investigación, que 
ha permitido obtener la información a nivel nacional, regional y local que 
se pone a disposición del público.

Lima, diciembre de 2008 

Mag. Renán Quispe Llanos
Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática

Presentación
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Las  estadísticas  ya están aquí, a su disposición, y miden cuántos 
somos, dónde y cómo vivimos los peruanos, cuáles son nuestras 
comodidades e incomodidades, miden diversas necesidades. Con 

la información obtenida pueden efectuarse proyecciones y planes para bus-
car solucionar los problemas del país.

Los datos recogidos muestran las formas de vida de la población, las    
características geográficas, demográficas, culturales, económicas y 
sociales asi como otros aspectos de los hogares del país. Asimismo, 
cómo se distribuye la población en la ciudades y en los campos, en cada 
departamento, provincia y distrito.

Se puede conocer sobre las diferentes formas de vida de las personas, 
y conocer sobre la pobreza, en los 98 mil centros poblados del país. Se 
conoce cuántas personas trabajan, los sectores a  los que  pertenecen, 
las condiciones de las casas, acceso al agua, luz, teléfono, entre otros.

Los censos nacionales, las encuestas, y los censos especializados se 
hacen de manera periódica, a fin de obtener información valiosa sobre el 
país, información que se complementa con la obtenida de los registros 
administrativos de cada sector del Estado.

Esta información permite observar, cómo cambian las cifras que miden 
el desarrollo del país, permite obtener un inventario nacional de centros 
poblados, con sus obras y servicios sin olvidar que esta información se 
integra con la obtenida en las encuestas de hogares.

¿Qué planes tiene usted?
En el Perú, 23 de cada 100 habitantes se dedican a la agricultura
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La población total peruana censada más la omitida al año 2007 fue: 

28 220 764 habitantes 
Sin embargo, el Censo del 21 de octubre del año 2007, registró en los 
hogares peruanos, la cantidad de 27 millones 412 mil 157 habitantes.

La diferencia de 808 mil 607 personas corresponde a aquellos que no 
pudieron censarse dentro del territorio nacional por estar en lugares muy 
alejados, donde los empadronadores no llegaron dentro del plazo esta-
blecido porque las personas estaban de viaje y no fueron registrados, o 
que no estuvieron en sus viviendas a las cero horas del día del censo, 
entre otras causas.

Por tanto, los datos y porcentajes del presente documento se calculan  
especificamente sobre la población censada que fue:

27 412 157 habitantes

Muy importante
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 ¿Se acuerda del Censo? 
Fue el 21 de octubre de 2007. 
¿Para qué se realizó el Censo? 
Para conocer todo sobre la pobla-
ción y la tenencia de los servicios 
básicos. Para conocer el número 
total de viviendas particulares y 
viviendas colectivas, manzanas y 
centros poblados. Saber la distri-
bución de los hogares por tipo de 
vivienda.

¿Cómo fue?
La población del Perú, esperó -en 
sus viviendas particulares o colec-
tivas- al empadronador y lo recibió 
con amabilidad y confianza. La fa-
milia o las personas se reunieron 
en torno a él y respondieron las 
preguntas de la cédula censal con 
veracidad y gran civismo.

¿Los datos son públicos?
La información proporcionada por  
los hogares es confidencial en el 
momento censal. Posteriormente, 
el INEI reúne la data, la procesa y 
la utiliza para producir información  
convertida en estadísticas globa-
les.

Los empadronadores 
llegaron a las casas

¿Qué se obtiene entonces?
Una gran cantidad de informa-
ción. Los datos de las cédulas del 
censo se digitaron, se trabajaron 
cantidades de horas convirtiendo-
se en 27 millones 412 mil 157 re-

Los empadronadores fueron capacitados para preguntar en los hogares los contenidos de la cédula censal

gistros de población. Se procesa-
ron 90 mil cuestionarios por día. 
Las cédulas procesadas sumaron 
7 millones 937 mil 83, y en total 
se capturaron 44 millones 383 mil 
114 datos.
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¿Cómo usar los resultados
 de los censos?

Luis.- Las cifras nos ayudarán 
a tomar decisiones y  trans-
formar la  realidad peruana. 
Son 612 mil personas que 
nacen cada año y hay nece-
sidades de todo tipo que los 
gobernantes deben atender-
las. Pueden aplicarse medidas 
sobre lo que viene a futuro. 

César.- Por regiones natura-
les ¿La población de la Sie-
rra aumentó o disminuyó?. El 
Censo del 2007 respecto al 
de 1993, indica que la pobla-
ción de la Sierra disminuye de 
34,8%  a 32%. La Costa crece 
de 52,4% a 54,6% y la Selva 
aumenta de 12,8% a 13,4%.

María.- La gente se muda por 
razones de trabajo y para te-
ner acceso a servicios básicos. 
Las mujeres no quieren gestar 
muy jóvenes. La pobreza viene 
disminuyendo y se ha frenado 
un poco el nivel de fecundidad. 
Es mejor que los pobladores de 
centros alejados se reubiquen y 
disfruten de servicios básicos.  
Es difícil y caro llevar luz, agua 
potable y teléfonos a lugares 
alejados  donde viven pocas 
personas en extrema pobreza.   

¿Tener menos hijos?

Luis.- Sí, la gente está más preca-
vida.  Así nacen hoy menos niños 
y aumenta el número de adultos 
mayores.  Por eso se reduce la 
base de la pirámide poblacional y 
se observa que se ensancha en 
la población en edad activa; es-
pecialmente, en la etapa de 35 a 
54 años, que son los que buscan 
empleo. Es ahí donde podrían 
centrarse las políticas sociales. 
Por otro lado, la mayor propor-

El Perú cambia y cambiará más

ción de adultos mayores señala 
el proceso de envejecimiento 
que se ha iniciado en el país.

César.- La fecundidad está re-
lacionada con la planificación 
familiar y con el acceso de la 
mujer a la educación. Ella no 
espera tener, como antes, de 
seis a siete hijos. La mujer 
de hoy solo desea tener uno 
o dos hijos. Empieza a plani-
ficar la natalidad y participa 
más en el sistema educativo.

Mujeres en la actividad económica

María.-  La mujer posterga el 
año de su primera gestación. 
Ya no tiene hijos siendo tan 
joven. Aunque en la selva, las 
uniones son tempranas. Por 
otro lado, las mujeres en la 
actualidad tienen mayor nivel 
educativo y participan más en el 
mundo laboral. Estas situacio-
nes originan cambios con res-
pecto a la planificación familiar.

Luis.- ¿Y eso qué trae? Que los 
niveles educativos de la pobla-
ción peruana respecto a la pla-
nificación familiar estén mejo-
rando. ¿Recuerdan que hubie-
ron campañas sobre el uso de 
métodos anticonceptivos? Este 
proceso no ha surgido de la no-
che a la mañana,  viene de la 
década del 80. Se observa que 
hay cada vez menos niños de 
0 a 4 años respecto al pasado.

María.- La población tiene hoy 
una mayor esperanza de vida y 
deben prepararse políticas de 
salud para atenderla en el futuro.

Las migraciones en pos de mejoras

César.- Las poblaciones dis-
minuyen cuando migra la 
mujer. En el país más de la 

Las poblaciones se transforman 
con la marcha del país 

César

Luis

María

Tres jóvenes que leyeron información de los censos expresan 
algunas ideas respecto a los temas que más les interesaron
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mitad de quienes migran son 
mujeres. Esto tiene efecto en 
el crecimiento demográfico 
porque muchas mujeres en 
edad reproductiva, se van al 
extranjero que presenta mayo-
res oportunidades de empleo.

Luis.- Las poblaciones están 
creciendo en las zonas más 
desarrolladas y pobladas; y no 
sólo en Lima, sino en Piura, Su-
llana, Chiclayo, Trujillo. También 
en  las ciudades de  Cajamarca, 
Huancayo, Cusco y Arequipa.

Asimismo, en Tacna, que al-
berga una mayor migración 
procedente de Puno y Arequi-
pa. Los departamentos de la 
Selva se van poblando más 
porque hay  ofertas de empleo.

César.- Sin embargo, parece 
que la Sierra se estanca en el 
tiempo a causa de la diversas 
dificultades para su desarrollo.

¿Dónde debe invertir el Estado?

María.- Los números expresan 
una necesidad, sugieren dónde 

Las poblaciones disminuyen en algunos lugares porque la gente migra en busca de mejores oportunidades de educación y 
trabajo

se puede hacer una inversión pú-
blica productiva  a fin de efectuar 
obras que el progreso reclama.

El Estado atiende necesidades

Luis.- La información censal 
permite sacar conclusiones para 
elaborar el presupuesto público 
y atender las necesidades bá-
sicas del país como son el ac-
ceso a agua potable, desagüe, 
luz, escuelas, represas, hidro-
eléctricas. O en otras activida-
des productivas donde trabajen 
los pobladores incluyendo a los 
que tienen alguna discapacidad.

¿Dónde invertir y cómo?

César.- De la información pro-
porcionada por el censo tam-
bién se beneficiarían los alcal-
des y dirigentes de los gobier-
nos regionales, asi como los 
empresarios, quienes sabrán 
hacia dónde dirigen sus inver-
siones conociendo las cifras de 
consumo de la población, dón-
de están ubicadas las empre-
sas grandes y medianas; dón-
de se realizan las principales 

actividades económicas con-
siderando distritos y regiones.

María.- Y si se proyectan es-
tos datos a 5, 10 o más años, 
se estarán trazando las bases 
para planificar el futuro del país.

Hablamos de algo real
Luis.- Conoceremos cómo 
se distribuye la población 
ocupada en el país y en 
qué actividades se ocupa.

Los resultados de los Cen-
sos Nacionales ayudarán a 
muchas personas a cambiar 
su forma de ver las cosas. 

César.- Por ejemplo, si hay un 
distrito dedicado a la agricul-
tura,  se tendrá que orientar 
el gasto público  en apoyar la 
agricultura, con mejores tec-
nologías. De la producción y 
ganancia del distrito saldrá el 
dinero para aumentar los in-
gresos, hacer más obras, tener 
mejores condiciones agrarias 
y pecuarias. De igual manera 
en las poblaciones mineras, 
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las pesqueras, las poblacio-
nes donde hay petróleo y gas. 

Debe haber planificación

Luis.- Se necesita planificación 
para el desarrollo que sostenga 
al país. Un país con metas y ob-
jetivos. Un país que conserve los 
recursos naturales, el hábitat y 
no deteriore el futuro de sus ge-
neraciones. Las ciudades pue-
den tener una visión de futuro. 

María.- La vida cambia a cada 
minuto. Hay nuevos matrimo-
nios y hogares, distintas políticas 
de vivienda con sus demandas, 
otras para alimentación o edu-
cación. Viendo a la población 
por grupos de edad, se sabrá 
cuántos alumnos salen y entran 
a las escuelas y universidades, 
y se podrá determinar si tene-
mos capacidad para atenderlos, 

Se orienta el gasto público hacia actividades productivas con tecnologías que generen ingresos

o si se deben reorientar los ins-
titutos de formación profesional. 
Se sabe que hay muchos maes-
tros y pocos ingenieros para 
producir o gerenciar. Hay que 
orientar mejor para escoger las 
carreras. En términos de salud, 
igualmente los niños requieren 
un tipo de atención y los adultos 
de otro, lo que exige tener dife-
rentes infraestructuras de salud. 

Útil para las regiones

César.- De acuerdo con los re-
sultados de los censos se ob-
serva que en las regiones hay 
desplazamientos de la pobla-
ción hacia otros ámbitos. Otro 
caso es la relación común que 
existe, por ejemplo, entre las 
necesidades y los recursos de 
Cajamarca y la Libertad, o de 
regiones con problemas comu-
nes y con una misma solución. 

El censo económico

María.- El censo económico 
ayuda porque mide la capa-
cidad productiva del país, en 
todas las ramas económicas. 
Saber, por ejemplo, cuántas 
empresas tiene el Perú y en 
qué sectores están. En mi-
nería, industrias, educación, 
salud, agricultura, pesca, 
textilería, confecciones, co-
mercio, transporte. También 
en turismo, hotelería, res-
taurantes, agencias, y otras. 
Esta información está ligada 
a la oferta de bienes y a la 
demanda de empleo; y saber 
dónde se puede invertir ade-
cuadamente, dónde está la 
demanda y dónde la compe-
tencia. Esta información le in-
teresa al empresario o al po-
blador proactivo que se anime 
a poner su pequeña empresa.
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El trabajo que se da cada uno

Luis.- Las empresas hacen 
cuentas, pagan planillas, be-
neficios sociales y tributos. Tra-
bajo y mucho trabajo. Hay es-
fuerzos propios, autoempleos 
como  los que se hicieron para 
crear Gamarra, Villa El Sal-
vador, San Martín de Porres y 
otros parques industriales que 
hoy exportan sus productos. 

Para el 
gobierno es 
importante 
saber cuántas 
empresas hay 
en el Perú y en 
qué sectores 
productivos 
están

El Estado y la información

María.- El Estado, la región, 
la alcaldía, serían orienta-
dores de información so-
bre mercados y precios. 

¿Dónde uno busca el desarrollo?

César.- Hay en  el país un aumento 
en la velocidad del crecimiento de 
la producción y del empleo. Otrora, 
el crecimiento se daba a menores 

tasas. Hoy tenemos una reducción 
de la pobreza que es de 5,2 pun-
tos y la pobreza extrema, de 2,4%.

Los trámites excesivos

Luis.- A través del censo 
económico se va a cono-
cer cuántas empresas se 
han formalizado y si están o 
no en el registro tributario. 
Hay empresas que necesi-
tan normatividad del Estado. 
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Paraguay 
6 millones 
514 mil hbts.

Nicaragua 
5 millones 
703 mil hbts.

Bolivia 
9   millones 
828 mil habts.

Haití 
9 millones   
484 mil habts.

R. Dominicana 
9 millones 
278 mil habts.

Honduras 
7  millones  
697 mil habts.

El Salvador 
7 millones 
108 mil habts.

Venezuela 
27 millones 
484 mil habts.

Chile 
16 millones 
604 mil habts

Ecuador 
13 millones  601 
mil habts.

Guatemala  
13 millones  344 
mil habts.

Cuba 
11 millones  
297 mil habts.

Argentina 
39 millones 
356 mil habts.

Brasil 
192 millones 
645mil habts.

Costa Rica 
4 millones  
475 mil hbts.

Uruguay 
3 millones  
499 mil habts.

Panamá 
3 millones  
337 mil habts.

México 
109 millones 
485 mil habts.

Colombia 
47 millones 494 
mil habts.

Perú 
28 millones  221 
mil habts.

Población de los países 
latinoamericanos en el 2007

Fuente: CELADE - Boletín demográfico: América Latina. Proyecciones de población urbana y rural. 1970-2025
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Al 2007, se contó en Lima, 8 millo-
nes  445 mil  211 habitantes. 

La población censada del país ha 
crecido cuatro veces más que la 
registrada en 1940.

La tasa de omisión o quienes no 
fueron censados o empadronados 
fue de 2,87 %. 

La población aumentó en 
5 millones y medio

Entre 1993 - 2007, en 14 años, la po-
blación total del país aumentó en 5 
millones 581 mil 321 habitantes.

En el período intercensal 1993-
2007, la población creció cada año 
en 398,666 habitantes y la tasa de 
crecimiento promedio anual fue de 
1,6%.

La población peruana tiene ligera-
mente más mujeres (50,3%) que 
hombres (49,7%). En la Costa hay  
14 millones 973 mil 264 habitantes, 
en la Sierra, 8 millones 763 mil 601 
habitantes y en la Selva, 3 millones 
675 mil 292 habitantes. 

En la capital del Perú
El Departamento de Lima 
(incluyendo la Provincia 
Constitucional del Callao y 
la sede de la capital de la 
República) tiene la mayor 
cantidad de población, re-
presenta el 34,0% de la po-
blación total del país. 

La población peruana está dis-
tribuida territorialmente en forma 
desigual. Lima Metropolitana con 
49 distritos (Lima y Callao) repre-
senta el 30,9% de la población to-
tal del Perú.                   
                         

Capitales y ciudades pobladas
Las capitales de los 24 departa-
mentos, más las ciudades de Ca-
llao, Chimbote (Áncash), Juliaca 

La  población peruana:
28 millones 220 mil 764 personas

(Censo de 2007)

(Puno), Sullana y Talara (Piura), 
Chincha Alta (Ica) y Tarapoto (San 
Martín), constituyen las principales 
ciudades más pobladas del país. 
Este grupo de ciudades concen-
tran el 53,7% de pobladores con 
un total de 14 millones 721 mil 493 
habitantes.

Hay más gente en la Costa
En términos porcentuales, la Costa 
representa el 54,6%, es decir, es 
la región que alberga  más de la 
mitad de los moradores del país.  
En la Sierra está el  32,0%. Y en la 
Selva, la región de mayor territorio, 
solo reside el 13,4% de pobladores 
peruanos.

Más gente en zonas urbanas
En el año 2007, aproximadamente 
tres cuartas partes de la población re-
side en el área urbana (75,9%) y una 
cuarta parte en el área rural (24,1%) 

La población censada en el Perú indica que la Costa es la más poblada. Le 
siguen la Sierra y la Selva

Las diez provincias  más pobladas
Cabe destacar que las diez pro-
vincias más pobladas en el 2007, 
de mayor a menor son: Lima, Pro-
vincia Constitucional del Callao, 
Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura,  
Maynas, Huancayo, Santa y Cus-
co.

Los departamentos más poblados con 
menores de 15 años de edad

Los departamentos con ma-
yor población de menores de 15 
años de edad son: Huancavelica 
(39,7%), Loreto (38,6%), Amazo-
nas (37,8%), Apurímac y Huánuco 
(37,5% en cada caso).

Los departamentos menos poblados 
con menores de 15 años

Los departamentos con menor pro-
porción de pobladores menores de 
15 años de edad son: Moquegua 
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(25,3%), Lima (25,4%), Arequipa 
(26,4%), Tacna (26,6%) y la Pro-
vincia Constitucional del Callao 
(26,8%).

Distribución de la población
En el año 2007, la distribución de 
la población por grandes grupos 
de edad, muestra que el 30,5% es 
menor de 15 años, mientras que el 
63,1% pertenece al grupo en edad 
laboral (15 a 64 años),y el 6,4% co-
rresponde a los habitantes de 65 y 
más años de edad.

La nación envejece: aumenta la 
población de la tercera edad
Las mujeres no tienen tantos hijos porque 

ahora prefieren estudiar, trabajar y migrar más

La población adulta
Los departamentos con más altos 
porcentajes de población adul-
ta (65 y más años) son: Ancash 
(7,7%) y Apurímac (7,5%), y entre 
los de menor proporción, Madre de 
Dios (2,6%) y Ucayali (3,7%).

La densidad poblacional
La densidad poblacional del 
Perú para el año 2007 es de 
22,0 hab/km2. Al evaluar el com-
portamiento de este indicador, 
tomando como referencia la in-

formación censal de 1940 (5,5 
hab/km2) se observa que en los 
últimos 67 años se ha multipli-
cado en 4,0 veces.

Ucayali y Madre de Dios, son los  
departamentos que aumentan en 
mayor velocidad su densidad po-
blacional, con 21,0 y 13,0 veces, 
respectivamente. Le siguen Callao 
(10,7 veces), Lima (10,2 veces), 
Tacna y Tumbes (7,8 veces res-
pectivamente). Los departamentos 
con menor crecimiento en densi-

En el 2007 en el área urbana, se presenta una población ligeramente envejecida, con un aumento en la población 
a partir de los 25 hasta los 80 y más años de edad
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dad poblacional se encuentran en 
la Sierra y son: Huancavelica (1,8 
veces), Ayacucho (1,7 veces) y 
Apurímac con 1,6 veces.

Envejecimiento de la población
En el 2007, en el área urbana se 
presenta una población ligeramente 
envejecida, con una fuerte reduc-
ción en la base de la pirámide pobla-
cional, y un aumento en la población 
masculina y femenina a partir de los 
25 hasta los 80 y más años de edad. 
En el área rural del país, por el con-
trario se aprecia una población jo-
ven, a pesar de la reducción en la 
base de la pirámide, y del leve incre-
mento de población en los grupos 
de edad intermedios tanto en hom-
bres como mujeres, principalmente 
en los grupos de 30 a 49 años.

Aumenta población 
femenina en edad de trabajar

En el Perú, la población menor de 
15 años, ha venido disminuyendo 
con respecto a los censos anterio-

La población infantil asciende a más de 8 millones y la joven a más de 7 millones según resultados del Censo 2007

res, mientras que las personas de 
15 y más años, que constituyen la 
fuerza potencial de trabajo, aumen-
tan.

La población femenina aumentó 
en los últimos 14 años, particular-
mente, en el grupo de 15 a 64 años 
en 4,7% y en el grupo de 65 y más 
años, en 1,8%

La población infantil aumenta
La población infantil de 0 a 14 años 
asciende a 8 millones 357 mil 533, 
mientras que la población joven lle-
ga a 7 millones 554 mil 204. 

La población adulta joven es de 5 
millones 588 mil 602, adulta a 3 mi-
llones 416 mil 175 y por último la 
población adulta mayor a 2 millones 
495 mil 643. 

La población infantil y los jóvenes 
representan más de la mitad de la 
población censada (58,0%) y los 
adultos mayores representan el 

9,1% (población de 60 y más años 
de edad).

La población joven es 
menor de 30 años

Por departamentos, más de la mi-
tad de la población tiene menos de 
30 años como en: Loreto (66,6%), 
Ucayali (64,7%), Huancavelica 
(64,5%) y Huánuco (63,9%). Las 
menores proporciones se obser-
van en Moquegua (52,3%), Lima 
(54,0%) y la Provincia Constitu-
cional del Callao (54,4%).

Las convivientes aumentan
La proporción de convivientes en 
el Perú aumentó considerable-
mente al pasar de 16,3% en 1993 
a 24,6% en el 2007. Los mayores 
porcentajes se registran en Ma-
dre de Dios (41,6%) y en Ucayali 
(40,0%).

Ahora hay más viudas
Del total de la población que de-
claró ser viuda, el 74,1% son mu-



��

jeres. Asimismo la proporción de 
separadas es 70,5% y la de divor-
siadas es 59,0%; en estas dos últi-
mas categorías los altos porcenta-
jes pueden explicarse por la mayor 
independencia económica de las 
mujeres. Los hombres separados 
que en 1993 eran 71 mil 810, en el 
2007 son 210 mil 682. 

Los departamentos con mayor por-
centaje de separados son: Tacna 
(4,6%), Provincia Constitucional 
del Callao (4,4%), Tumbes (4,2%) 
Ica (4,0%). Huancavelica y Apurí-
mac con 2,3%.

Mitad de solteros(as) se educan más 
Los solteros son 8 millones 124 mil 
671, y de ellos, 4 millones 59 mil 723 
(50,0%), es decir, la mitad alcan-
zó secundaria. El 29,0% tiene nivel 
superior  y el 18,5% corresponde a 
solteros con primaria. Sólo el 2,2% 
corresponde a personas solteras sin 
nivel (181 mil 942), mientras que en 
1993, fue de 4,0%.

Los casados(as) son cada vez menos
En los últimos 14 años, se reduce 
el porcentaje de casados  de 35,2% 
a 28,6%. Por grupos de edad, el 
de 30-34 años presenta el mayor 
descenso. Los departamentos de 
Huancavelica, Apurímac y Ayacu-
cho, presentan el mayor porcenta-
je de casados.

El 11,7% de las mujeres adolescentes de 15 a 19 años son madres

Divorciados casi se duplican
Asimismo, el número de divorcia-
dos aumenta casi dos veces res-
pecto al año 1993.

Mujeres en edad fértil 
tienen menos hijos

La reducción en el promedio de hi-
jos por mujer es mayor si aumen-
ta la edad. En mujeres de 45 a 49 
años la reducción es de 1,5 hijos 
por mujer.

La reducción en el tamaño de las 
familias se debe a las mayores 
oportunidades que tienen las mu-
jeres de participar en el mercado 
de trabajo, alcanzar un mejor nivel 
educativo y tener un mayor acceso 
a métodos anticonceptivos, entre 
otros.

¿Dónde tienen más hijos 
las mujeres?

Los departamentos donde las mu-
jeres tienen más hijos en promedio 
son Huancavelica y Apurímac, con 
2,5 hijos cada uno, Amazonas y Lo-
reto con 2,4, Huánuco con 2,3, Aya-
cucho, San Martín y Ucayali con 2,2 
hijos por mujer, cada uno. Entre los 
departamentos que se ubican en un 
nivel intermedio están Cajamarca y 
Cusco, con 2,1, Piura, Pasco, Madre 
de Dios, Junín, Ancash y Puno, con 
1,9 cada uno y Tumbes con 1,8 hi-
jos, en promedio.

¿Dónde tienen menos 
hijos las mujeres?

Los departamentos cuyas mujeres  
tienen el menor promedio de hijos, 
son Lima con 1,3 hijos, Moque-
gua, Arequipa, Tacna y la Provincia 
Constitucional del Callao, con 1,4 
hijos por mujer cada uno. Ica con 
1,6 y La Libertad y Lambayeque, 
con 1,7 hijos, respectivamente.

Siete de cada cien son madres solteras 
De 10 millones 571 mil 960 mu-
jeres de 12 y más años de edad, 
el 64,5% son madres, es decir, 6 
millones 821 mil 386 mujeres. De 
este total, 487 mil 321 son ma-
dres solteras, es decir, 7 de cada 
100 madres se encuentran en esta 
condición. El 40,7% de las madres 
solteras del país se encuentran en 
el departamento de Lima, en La 
Libertad el 5,6%, en Arequipa, el  
5,3%, en Piura el 4,6%, en la Pro-
vincia Constitucional del Callao el 
4,5% y Junín el 4,3%.

Madres adolescentes son 
más entre 15 y 19 años

En el Censo 2007 se registró un 
total de 2 millones 203 mil 348 
mujeres adolescentes entre 12 
y 19 años de edad, de las cuales 
160 mil 258 son madres.  Del total 
de madres adolescentes, el 2,8% 
tienen edades entre 12 y 14 años 
y el 97,2% restante entre 15 y 19 
años.
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Son 2 millones 342 mil 493 habi-
tantes quienes laboran en la agri-
cultura, es decir, el 23% de la Po-
blación Ocupada.

La población ocupada en la agri-
cultura representa más del 54% en 
Huancavelica, Cajamarca, Amazo-
nas, San Martín y Huánuco. 

La población ocupada en la indus-
tria (entre 10,8% y 13,6%) se en-
cuentran en La Libertad, Lima, Ica 
y la Provincia Constitucional del 
Callao.

En los departamentos costeros de 
Tumbes, Lambayeque, Lima, Are-
quipa y Tacna, más del 40% de la 
Población Ocupada se dedica a la 
actividad de los servicios (transpor-
te y comunicaciones, electricidad, 
hoteles y restaurantes, inmobilia-
rias, enseñanza, entre otros). 

La Población Económicamente 
Activa (PEA) femenina creció más 
que la PEA masculina en todos los 
departamentos del país, destacan-

En Lima y Callao, se encuentran los 
distritos más poblados del país.

Los más 
A la cabeza está San Juan de Lu-
rigancho con 898 433 habitantes, 
seguido por San Martín de Porres 
con 579 561 habitantes; Comas con 
486 977; Ate con 478 278; y la Pro-
vincia Constitucional del Callao con 
415 888 habitantes.

Los menos
En San José de Ushua, distrito de 
Ayacucho, hay  187 pobladores; en 
Tacna, en el andino Curibaya hay 

do Madre de Dios, cuya PEA feme-
nina crece 7,0%, mientras que la 
masculina en 3,5%. 

Los profesionales en mayor núme-
ro siguen siendo profesores de se-
cundaria. La ocupación con mayor 

LA AGRICULTURA ES LA ACTIVIDAD 
QUE GENERA MÁS EMPLEO EN EL PAÍS

Otro resultado de los Censos de 2007

Los datos importantes 
que Ud. debe conocer

solo 203 pobladores; y 228 pobla-
dores en Sonche, Amazonas. Tam-
bién allí, en el distrito de  Recta, 
Chachapoyas, hay 231 habitantes.

¿En qué se ocupa la población?
La gente que trabaja en la            
agricultura son 2 millones 342 
mil 493 y sigue siendo la princi-
pal actividad económica del país. 
Lima y Callao, además de Trujillo, 
se ocupan principalmente en las 
manufacturas. También en servi-
cios, transporte, comunicaciones, 
electricidad, hoteles y restauran-
tes.

número de profesionales es la de 
profesor de Educación Secundaria 
con 189 593 personas, seguidos 
de contadores con 63 623; ingenie-
ros civiles son 25 443. Los odontó-
logos 15 101, periodistas  12 516, 
arquitectos urbanistas 11 149, psi-
cólogos 10 087; y farmacéuticos    
8 464, entre las principales.

Sobre la “ocupación principal que 
desempeña”, 55 414 profesionales 
respondieron ser abogados.

En el Perú existen 45 598 médicos, 
de los cuales 22 547 se encuentran 
en Lima, 3 038 en Arequipa, 2 370 
en La Libertad, 1 646 en Lambaye-
que, 1 562 en Piura, 1 396 en Junín, 
1 346 en Ica al igual que en Cusco; 
mientras los departamentos que 
tienen menor número de médicos 
son Tumbes con 244, Pasco 222 y 
Madre de Dios con 173 médicos.

Los vendedores ambulantes totali-
zaron 420 688 y, los dedicados a 
la venta de productos comestibles, 
alcanzaron la cantidad de 104 914 
personas.

  EN HuaNCavELICa MáS DEL 54% DE La POBLaCIÓN SE DEDICa a La aGRICuLTuRa
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Los lugares más poblados
A nivel de distritos, Lima tiene el distrito más po-
blado del país, San Juan de Lurigancho con un to-
tal de 898,443 habitantes. El distrito menos pobla-
do tiene 161 habitantes y es Santa María del Mar.
Las diez provincias más pobladas 
son: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, 
Chiclayo, Piura, Maynas, Huanca-
yo, Santa y Cusco.

Se observa que Lima crece en 
135 687 habitantes en promedio 
por año.

A partir de los grupos de personas 
de 25 años de edad, se nota una 
mayor cantidad relativa en hombres 
y mujeres, con respecto al Censo 
1993.

La cantidad de hombres en el Perú  
es de 13 millones 622 mil 640 y re-
presentan el 49,7% de la población 
censada. La población femenina es 
de 13 millones 789 mil 517 mujeres 
(50,3%).

La población masculina creció en 
2 millones 666 mil 265, es decir, en 
24,3% desde 1993. Y la femenina en 
2 millones 697 mil 536.

Hay más hombres que mujeres 
En Madre de Dios (54,3%), en San 
Martín (52,5%), en Tumbes (51,8%), en Ucayali y 
Pasco, ambos con 51,4%, 
Amazonas y Mo-
quegua, con 
51,3%, 
Lore-
to 

La población por género

Hay ligeramente más hombres que 
mujeres en los departamentos de 
la Selva

La población femenina es de 50,3 %
del total nacional

(51,2%) y Huánuco (50,4%).

Hay más mujeres que hombres 
En Lambayeque (51,3%), en Lima (51,0%), en la Pro-
vincia Constitucional del Callao (50,9%), en Arequi-

pa (50,8%), en La Libertad 
(50,6%), en Huancavelica 
(50,5%), Ica (50,4%),en Aya-
cucho y Apurímac con 50,3%, 
cada uno. Ancash y Piura con 
50,2% cada uno.

Hay similar proporción entre 
hombres y mujeres en Tacna, 
Cajamarca, Puno y Cusco.

La población por edad y sexo
La evolución de los poblado-
res en las últimas décadas se 
aprecia en la pirámide pobla-
cional. En efecto, la forma de 
ésta, después de haber pre-
sentado una base ancha y un 
vértice angosto, muestra en la 
actualidad, una base más re-
ducida y un ensanchamiento 
en aumento  hacia el centro. 
(Ver página 38)

Así, ella refleja un menor nú-
mero de nacimientos y una 

mayor población en edad acti-
va. También, se observa un cre-

cimiento en la población adulta mayor, lo que indica, el 
inicio del proceso de envejecimiento de la población 

peruana.

La diferencia del grupo de edad de 
0 a 4 años de los censos 1993 

a 2007, nos dice de una re-
ducción de la natalidad, 

asimismo, la disminución 
de los cuatro siguientes 
grupos quinquena-
les (5 a 24 años de 
edad) en hombres y 
mujeres, es conse-
cuencia de reducir-
se la base  poco a 
poco. Por otro lado, 
a partir de los grupos 

de 25 años de edad, 
se observa una mayor 

proporción relativa en 
hombres y mujeres.
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La población peruana actual es 
relativamente joven. 

Se revelan cambios en el Cen-
so 2007: una disminución en la 
participación tanto en varones 
como en mujeres, en los cuatro 
primeros grupos de edad (0 a 
19 años), un similar peso en el 
grupo de varones entre 20 y 24 
años y  una proporción mayor a  
partir de los 25 y más años de 
edad, tanto en hombres como 
en mujeres.

La población peruana   
está dividida así:
• Menos de 15 años con 30,5%
• 15 a 64 años con 63,1% (el 
mayor porcentaje observado en 
estas edades)

Lima tiene cerca de la tercera 
parte de la población nacional  
(30,8%).

Las poblaciones de la Costa y 
de la Selva se han poblado más 
que otros años (54,6% Costa  y 
13,4% Selva respectivamente). 
La Sierra se ha despoblado un 
poco, bajó del 34,8% en 1993 a 
32,0% en 2007 porque algunos 
se han ido a la Costa y Selva 
y no hubo más nacimientos que 
otros años.

Costa y Selva sumadas, tienen 
más de la mitad de la población 
nacional (68,0%).

A dónde se va la gente

Cambios en la población peruana

El índice de masculinidad o ra-
zón de sexo, es un indicador 
sintético que muestra el núme-
ro de hombres por cada cien 
mujeres. Según el Censo 2007, 
este índice fue 98,8, es decir, 
el número de hombres fue lige-
ramente inferior al número de 
mujeres.

La evolución de este indicador 
presentó ligeras variaciones 
desde lo registrado en el Censo 
de Población de 1940, resaltan-
do los resultados del año 1972, 
donde se observó el mayor 
valor, es decir, se registró 101 
hombres por cada 100 mujeres, 
a diferencia del resto de años 
censales, en los que este valor 
se mantuvo por debajo de100, 
vale decir que hubo más muje-
res que hombres. A nivel depar-
tamental, los mayores índices 
de masculinidad se presenta-
ron en Madre de Dios (118,9) 
y San Martín (110,5), seguidos 
por Tumbes (107,3), Ucayali y 
Pasco ambos con 105,8, Ama-
zonas y Moquegua ambos con 
105,4, Loreto (105,1) y Huánu-
co (101,8) mientras que los de-
partamentos con menor índice 
fueron: Arequipa (97,0), Pro-
vincia Constitucional del Callao 
(96,5), Lima (96,1) y Lambaye-
que (94,9). 

 

Índice de 
masculinidad

Lima es la tercera parte 
de la nación (30,8%). 
Costa y Selva sumadas 
son más de la mitad en 
la población nacional 
(68%)

La población peruana es relativa-
mente joven

Una parte de la población andina 
ha pasado a ser costeña. Es decir, 
aumentó su migración interna. 

Viene disminuyendo la fecundidad
En el país, el número promedio 
de hijos por mujer, la Tasa Global 
de Fecundidad (TGF), en el perio-
do 2004-2006 fue de 2.6 hijos por 
mujer mientras que en el año 2000 
llegó a 2,9 hijos.

La TGF estimada para el área rural 
(3,7 hijos) es 76,0% más alta que 
la del área urbana (2,1 hijos). En 
el periodo 2004-2006 ocurrieron 21 
defunciones de menores de un año 
por cada mil nacidos vivos. 

• 65 y más años con 6,4%

Entre los Censos de 1981 y 1993, 
el crecimiento poblacional fue de 
2,0% por año; este nivel fue mayor 
en el período 1972 - 1981 (2,6% 
anual). Ahora es menor (1,6%).
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Históricamente han habido 11 Cen-
sos de Población y 6 de Vivienda 
efectuados. En 1940, tras 64 años, 
se realizó el quinto Censo de Po-
blación.

De 1940 a 1993, fueron Censos de 
Facto, es decir, se empadronó a 
la población en el lugar en que se 
encontraba, independientemente 
de que éste fuera su lugar de resi-
dencia. En el año 2005, por excep-
ción, el Censo fue de Derecho o de 
Jure, mediante el cual se levantó 
información teniendo en cuenta la 
residencia habitual de la población. 
En el censo de población que se 
efectuó en el año 2007, se utilizó la 
metodología de un Censo de He-
cho o de Facto.

Población a través de los censos
En el Censo del  2007, la población 
censada fue de 27 millones 412 mil 
157 habitantes y la población to-
tal, es decir, la población censada, 
más la omitida, es de 28 millones, 
220 mil con 764 habitantes. En los 
últimos 67 años,  el país ha creci-
do cuatro veces más que en 1940, 

Hemos crecido...

El Perú ha crecido cuatro veces desde 1940. En población total ocupa el 4to lugar en américa del Sur y el 5to en 
américa Latina 

casi el triple desde 1961; el doble 
de población desde 1972 y 1,6 ve-
ces más que la población censada 
en 1981.

Entre 1993 - 2007 (14 años), la po-
blación aumentó en 5 millones 581 
mil 321 habitantes.

Población crece menos que antes
La nación ha crecido a un prome-
dio anual de 1,6%, Pero hoy crece 
menos que antes.

Densidad poblacional
Densidad poblacional: hay 22 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Es un indicador que mide cuanta gente hay por kilómetro cuadrado. 
Indica la concentración de la población en una área geográfica, que 
se encuentran en un determinado lugar. 

Población en América del Sur y América Latina:
El Perú es el cuarto país más poblado en América del Sur, después 
de Brasil, Colombia y Argentina. Asimismo, el Perú ocupa el quin-
to lugar, con respecto a América Latina con 20 países integrantes.
En el continente americano, con 39 países, el Perú ocupa el 
séptimo lugar. El primero es Estados Unidos de Norte Améri-
ca, seguido de Brasil, México, Colombia, Argentina y Canadá.

En los últimos 46 años, entre los 
Censos de 1981 y 1993, el creci-
miento fue de 2,0% por año; En 
1972 – 1981, el nivel fue de 2,6% 
anual. Antes crecía más. Esta ten-
dencia ha ido disminuyendo a un 
ritmo mayor y se explica porque 
se han reducido los nacimientos 
según los resultados de las en-
cuestas.
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La densidad poblacional del Perú 
es de 22 habitantes por cada km2 
aumentando cuatro veces más 
desde 1940 que tenía 5,5 habitan-
tes por cada km2.

Menos densos
En el Perú, el 50,3% son mujeres 
es decir, hay más mujeres que 
hombres.

En la Selva hay más hombres que 
mujeres. También esto sucede en 
la Costa: en Tumbes y Moquegua, 
y Pasco en la Sierra. 

Hay en el Perú, un promedio de 22 
habitantes por cada kilómetro cua-
drado. Hace 67 años, para cada ki-
lómetro había solo 5,5 habitantes.

En el Callao y Lima
La densidad en la Provincia Consti-
tucional del Callao es de 5 mil 966 
habitantes por cada kilómetro cua-
drado. El departamento de Lima 
tiene 242,7 hab/km2. Ellos desta-
can por tener  la mayor cantidad de 
habitantes por kilómetro cuadrado.

Aumenta densidad poblacional

En 1940, el Perú tenía 5.5 hab/km2; hoy tenemos 22. Lima y la Provincia Constitucional del Callao, tienen mayor 
densidad poblacional. Hay menos densidad en Cajamarca, Áncash, ayacucho y Pasco

Los departamentos de Ucayali (4,2 
hab/km2), Loreto (2,4 hab/km2) y 
Madre de Dios (1,3 hab/km2) pre-
sentaron la menor densidad pobla-
cional.

En el periodo 1940-2007, Ucayali 
y Madre de Dios, tuvieron mayor 
velocidad de aumento en densidad 
poblacional, con 21,0 y 13,0 veces 
respectivamente, le siguen en or-
den de importancia, la Provincia 
Constitucional del Callao (10,7 ve-
ces), Lima (10,2 veces), Tumbes y 
Tacna (7,8 veces).

Los departamentos con menor ve-
locidad de aumento en densidad 
se encuentran en la Sierra, estos 
son: Huancavelica (1,8 veces),  
Ayacucho (1,7 veces) y Apurímac 
con 1,6 veces.

Debe destacarse que las diez pro-
vincias más pobladas en el 2007, 
de mayor a menor tamaño fueron: 
Lima, Provincia Constitucional del 
Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, 
Piura, Maynas, Huancayo, Santa y 
Cusco. Igual sucedió en el Censo 

de Población y Vivienda de 1993.

Densidad por regiones
De los nueve departamentos de 
la Costa, la Provincia Constitucio-
nal del Callao y el departamento 
de Lima, ocuparon los lugares de 
mayor densidad poblacional. Los 
de menor densidad fueron Tacna 
(18,0 hab/km2) y Moquegua (10,3 
hab/km2).

Cajamarca con 41,7 hab/km2 es el 
departamento con mayor densidad 
poblacional de la Sierra llevando 
una ventaja de 12 habitantes a Án-
cash (29,6 hab/km2), mientras que 
Ayacucho (14,0 hab/km2) y Pasco 
(11,1 hab/km2) presentaron los me-
nores índices de densidad pobla-
cional. 

Por otra parte, en los departamen-
tos de la Selva, San Martín (14,2 
hab/km2) es el que  presentó el 
mayor índice de densidad pobla-
cional.
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La población de la Costa, según 
el Censo de 1993, representó el 
52,4% del total nacional, incremen-
tándose a 54,6% en el Censo del 
2007. Asimismo, la población de la 
Selva, que en el Censo de 1993 re-
presentó el 12,8% del total, subió a 
13,4% en el 2007. 

Respecto a los pobladores de la Sierra 
que en 1993 representaron un 34,8%, y 
en el año 2007 disminuyeron a 32,0%.

Destacamos que en el Censo de 
1940, la población de la Costa re-
presentaba el 28,3% del Perú, la 
Sierra el 65,0% y la Selva el 6,7%. 

En la actualidad, después de 67 
años, la distribución de los morado-
res por región natural ha cambiado 
sustancialmente, pues de ser pre-
dominantemente andina ha pasa-
do a ser mayormente costeña.

La Población por Región Natural

El Perú se encuentra en América 
del Sur, y es el tercer país más 
grande (1 285 215,6 km2) después 
de Brasil y Argentina. Ocupa el 
quinto lugar  entre los países con 
mayor densidad poblacional, sien-
do Ecuador y Colombia, los países 
más densos, con 48,0 hab/km2 y 
41,6 hab/km2, respectivamente.

Los países con menor densidad en 
América del Sur son: Bolivia con 
8,9 hab/km2 y Argentina con 14,1 
hab/km2.

Es necesario precisar, que el te-
rritorio peruano tiene accidentes o 
variaciones en su suelo que dismi-
nuyen las posibilidades de habitar-
lo en gran parte del territorio nacio-
nal, como los desiertos o zonas por 
encima de los cuatro mil metros so-
bre el nivel del mar u otras zonas 
húmedas cubiertas de vegetación 
de la selva alta y baja.

Densidad poblacional en América del Sur y América Latina

Colombia y Ecuador son los paises 
más densos. En américa del sur, el 

Perú ocupa el quinto lugar

La Sierra presenta menor tasa de 
crecimiento que la Costa y la Selva

Tasa de crecimiento promedio actual
Entre los Censos de 1993 y 2007, 
se observa el mayor incremento 
de la población en las regiones 
de la Selva (29,8%) y de la Costa 
(29,7%), quienes muestran un ma-
yor dinamismo demográfico, y en la 
región de la Sierra el aumento fue 
menor (14,3%). En términos abso-
lutos, se observa que el mayor cre-
cimiento fue en la Costa (3 millones 
425 mil 521 hab.), es decir, 244 mil 
680 habitantes por año, seguido de 
la Sierra (1 095 242 hab.), con 78 
mil 232 habitantes por año y final-
mente la Selva (843 038 hab.) con 
60 mil 217 habitantes por año.

Estas magnitudes para el periodo 
1993-2007, representaron un cre-
cimiento anual promedio de 1,8% 
para la Selva y la Costa. La región 
de la Sierra presentó la menor tasa 
de  crecimiento promedio anual 
con 0,9%.
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En el período 1993-2007, se ob-
serva que el nivel educativo de 
los peruanos de 15 años y más de 
edad ha mejorado. En el año 2007, 
cerca de la tercera parte (31,1%) 
había logrado estudiar educación 
superior (que incluye universitaria 
y no universitaria), el 38,2% tiene 
algún año de educación secunda-
ria y el 23,2% tenía a lo más algún 
año de educación primaria. Los 
estudiantes con nivel inicial o sin 
nivel alguno de educación repre-
sentaron el 7,5%.

La población de 15 años y más de 
edad que declaró no saber leer ni 
escribir ha disminuido significativa-
mente en el período 1993 a 2007 
al pasar de 12,8% a 7,1%. En el 
año 1993, casi 13 de cada 100 per-
sonas de 15 a más años de edad 
eran analfabetos; 14 años des-
pués, esta cifra ha disminuído a 7 
por cada 100.

EDUCACIÓN

La población que usa Internet es 
de 1 millón 952 mil 447 habitantes. 
Los hogares que tienen al menos 
una computadora son  998 mil 
222. 

Al año 2007, algo más del 30% de 
la población de 15 a 64 años usa 
Internet. 

En los grupos de edades jóvenes 
(15 a 24 años) más de la mitad, 
son usuarios de este servicio. 

Según área de residencia, en el 
área urbana, 4 de cada 10 perso-
nas usan Internet y en el área rural 
1 de cada 10 son usuarias de esta 
tecnología. 

SERVICIOS

En el Perú, la población de 15 y 
más años de edad que sabe leer 
y escribir representa un 92,9% y la 
población analfabeta, es decir, la 
que no sabe leer ni escribir es un 
7,1%.

ANALFABETISMO

Los estudiantes con educación 
inicial representan el 0.1%;  la po-
blación que ha estudiado primaria 
completa es el 23,2%; la que tiene 
secundaria completa es el  38,2%; 
los que cuentan con educación su-
perior no universitaria son el 15,1% 

Acortando distancias y tiempos

y con educación superior universi-
taria el 16.0%.

Los educandos que actualmente 
asisten a un centro de enseñanza 
representan el 83.5% (entre los 3 y 
16 años).

Entre los peruanos con educación 
superior, casí dos terceras partes 
acceden al Internet.

Los habitantes de los departamentos 
de Loreto, Amazonas y Ucayali, son 

los que se encuentran más alejados 
de una comisaría o puesto policial 
y son los que se demoran mayor 
tiempo en llegar a su local munici-
pal distrital.

  EN EL áREa uRBaNa, 4 DE CaDa 10 PERSONaS uSaN INTERNET
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Edad del jefe de hogar
Los jefes de hogar pobres y pobres extremos son, en 
promedio, más jóvenes que los jefes de hogar no po-
bres, según la información disponible. Esta caracterís-
tica se observa tanto a nivel nacional, urbano, rural y 
región natural. 

Tamaño del hogar
Los hogares pobres y pobres extremos son de mayor 
tamaño, en función al número de miembros del hogar. 
Así, mientras que el tamaño promedio del hogar pobre 
es de 5,1 miembros y el de un hogar pobre extremo es 
de 5,4 miembros, el de un hogar no pobre es de 3,8 
miembros.
El hogar de pobreza extrema tiene, en promedio, al-
rededor de dos miembros más que los hogares no 
pobres en el total nacional. Esta situación es similar 
en los hogares del área urbana, rural, en la Costa y 

Los hogares y niveles de educación

El 94,9% de niños de 6 a 11 años asiste a algún grado de  enseñanza regular

Sierra. En cambio, en los hogares de la Selva esta 
diferencia se aproxima a tres personas.

Perfil  educativo 
Pobreza y bajo nivel de educación están estrecha-
mente vinculados. Los pobres se caracterizan por te-
ner un menor capital educativo, los datos analizados 
corroboran esta situación.

 
El nivel de educación es quizás el factor que permite 
distinguir, con mayor claridad, a los pobres de los no 
pobres.  El 53,5% de los pobres y el 70,3% de los po-
bres extremos mayores de 15 años de edad,  lograron 
estudiar algún año de educación primaria o no tienen 
nivel alguno de educación. Los que estudiaron educa-
ción superior son apenas el 6,5% de los pobres y el 
2,0% de los pobres extremos. 
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LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR
En el país, el 73,9% de los moradores urbanos tiene 
edad para trabajar en una actividad económica. Por 
su parte, la PET del área rural alcanzó los 4 millones 
266 mil 770 personas, con una tasa que ha crecido 
con un promedio anual de 0,7%.

PET SEGÚN SEXO
Al ver la composición de la PET de acuerdo con el 
sexo de sus integrantes, se ve que el 50,8% son muje-
res, lo que equivale a 9 millones 982 mil 297 personas 
y el 49,2% son hombres, es decir, 9 millones 664 mil 
355 personas. 

FUERZA LABORAL URBANA
Del total de habitantes urbanos en edad de trabajar, el 
55,4% es la población económicamente activa (PEA), 
es decir, es la fuerza laboral urbana del país. Del total 
de la PEA urbana, el 95,5% se encuentra ocupada en 
la producción de bienes y servicios.

LA OCUPACIÓN PRINCIPAL 
Son profesionales 10,3%, técnicos 6,4%; obreros de 
la industria 19,9% entre otros. Los agricultores y pes-
queros representan el 12,8% mientras que el comer-
ciante 15,4%. El 35,2% tienen otras ocupaciones.

POR CATEGORÍA Y TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO
Son empleados el 29,7%; son obreros, el 18,4% y tra-
bajadores independientes, el 39,5%. En el caso de los 
empleadores o patronos, el 2,0%.

Los trabajadores familiares no remunerados suman el 
7,3% y los trabajadores(a) del hogar son el 3,1%. 

Los tamaños de los establecimientos fueron de 1 a 10 
personas en un 76,8%. De 11 a  50 personas, el  9,2% 

La PET o población en edad 
de trabajar es casi 20 millones

¿Qué es la PET?

La Población en Edad de Trabajar (PET) es 
aquella que está apta para trabajar y por tan-
to, disponible para producir. Se considera PET 
a la población de 14 y más años de edad, de 
acuerdo con el convenio 138 de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT).

La Población en Edad de Trabajar (PET) de 
14 y más años de edad, es de 19 millones 646 
mil 652 personas, en el área urbana alcanza 
los 15 millones 379 mil 882 personas y en el 
área rural 4 millones 266 mil 770 personas.

y de 51 a más personas, el 14,0%.

En el 2007, la población ocupada urbana depen-
diente (empleados y obreros), representa el 53,7% 
del total de ocupados.  Una tercera parte de la PEA 
ocupada urbana son trabajadores independientes. 
En el área urbana del país, las actividades de ma-
nufactura y construcción dan ocupación al 10,9% y 
6,3% de los trabajadores respectivamente. El co-
mercio absorbe al 22,5% de los ocupados y otros 
servicios alrededor del 49,0%.

Como consecuencia del aumento  de la ocupación,  
entre los años 1993 y 2007 la tasa de desempleo 
disminuyó en 2,7 puntos porcentuales, pasando de 
7,1% a 4,5%. La mayor tasa de ocupación se dio 
en los Departamentos de Apurímac, Huancavelica, 
Madre de Dios y Amazonas, regiones donde predo-
minan las actividades agropecuarias.

La PET está constituída por las personas en edad de trabajar. La PEa es la cantidad de gente que está ocupada más la 
desocupada
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La PEA o población 
económicamente activa crece 

por mayor empleo

La Población Económicamente 
Activa (PEA), asciende a 10 millo-
nes 637 mil 880 personas, de los 
cuales 6 millones 877 mil 166 son 
hombres y 3 millones 760 mil 714 
son mujeres. La población econó-
micamente no activa o inactiva, es 
de 9 millones 8 mil 772 personas. 

Del total de personas que confor-
man la PEA, 10 millones163 mil 
614 personas se encuentran en si-
tuación de ocupados y 474 mil 266 
como desocupados.

En el área urbana, la PEA ocupada 
alcanza los 8 millones 128 mil 649 

Hay más de 8 millones de pobladores trabajando en las zonas urbanas y más de 2 millones trabajando en zonas rurales

personas, y en el área rural, 2 mi-
llones 034 mil 965 personas.

Más sobre la población 
en edad de trabajar

Según resultados del Censo Na-
cional de Población del 2007, la 
gente del país que tiene edad 
para desempeñar una activi-
dad económica, o poder trabajar 
(PET) es de 19 millones 646 mil 
652 personas, es decir, 72 de 
cada 100 personas censadas tie-
nen edad para desempeñar una 
actividad económica. 

Aumentan los pobladores 
en edad de trabajar (PET) 

Al comparar con lo obtenido en el 
Censo de 1993, los peruanos en 
edad de trabajar han crecido en         
5 millones 259 mil 349 personas, 
lo que representa una tasa de cre-
cimiento promedio anual de 2,2%, 
superior a la tasa de crecimiento 
de la población (1,6%).

Según área de residencia, los re-
sidentes en edad de trabajar del 
área urbana alcanzaron los 15 mi-
llones 379 mil 882 personas, pre-
sentando una tasa de crecimiento 
promedio anual de 2,7%.
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Todo sobre el Censo 2007...
• Somos 28 millones 220 mil 764 

personas.
• El crecimiento poblacional es de 

1,6 por cada cien habitantes.
• La población ha crecido cuatro 

veces más que en 1940 y dos 
veces más respecto a 1972.

• De 1993 al 2007 hemos crecido 
o aumentado en 5 millones 581 
mil 321 habitantes.

• Los Censos 2007 revelan mejo-
ras y avances de la población en 
educación superior (aumentó en 
10,7%) pues hoy más peruanos 
llegan a la universidad. 

• De 1993 al 2007 la educación 
superior creció en 112%.

• La población ha envejecido. Se 
reduce (en familias y en jóve-
nes) el número de hijos.

• Desde 1993 empezó a mejorar 
la calidad de vida de la pobla-
ción.

• Hay una mejor educación y pro-
greso de la mujer que se da prin-
cipalmente en el campo laboral.

• También hay progreso en aspec-
tos de vivienda, salud y descen-
tralización.

La gran sorpresa del cambio en el Perú es la mujer. Las cifras señalan que ellas se incorporan masivamente al trabajo y 
migran a otros lugares

• Hay 7 millones 356 mil 48 muje-
res en edad fértil y hay disminu-
ción de la fecundidad.

• El promedio de hijos por mujer 
es de 1,7 mientras que en 1993 
era de 2,2. Aún en la Sierra y 
Selva es mayor el promedio de 
hijos.

• Hay 6 millones 821 mil 386 ma-
dres desde 12 años de edad a 
más (64,5% del total).

• De este 64,5% hay 487 mil 321 
madres solteras y de estas 160 
mil 258 son madres adolescen-
tes.

• Aumenta la participación de la 
mujer en el trabajo al registrar 
un crecimiento al año de 4.1% 
mientras que la PEA (población 
económicamente activa) mascu-
lina alcanza un 2,2%.

• Lima ya no es el destino princi-
pal de los provincianos. 

• Los peruanos migrantes prefie-
ren ir a las capitales de la Costa 
y otras ciudades prósperas de la 
Sierra y la Selva.

• El factor trabajo moviliza a la po-
blación que acude a trabajar en  
proyectos de inversión. 

• Más de medio millón de perua-
nos carecen de DNI.

• Los ciudadanos invisibles para 
el Estado están principalmente 
en la Amazonía o Selva.

• El analfabetismo se redujo a 
7,1% en comparación con el 
Censo de 1993 pues estaba en 
12,8%. La tasa rural pasó de 
29,8% a 19,7%, presentando el 
mayor decrecimiento.

• Habitantes de la Sierra tienen más 
acceso a los seguros de salud.

• El SIS o Seguro Integral de Sa-
lud es el programa de salud con 
mayor cobertura en casi todos 
los departamentos del Perú y 
lleva ventaja sobre ESSALUD.

• El Perú tiene 7 millones 566 mil 
142 viviendas particulares.

• Sólo el 63,7% tiene conexión de 
agua a la red pública y 1 millón 
658 mil 401 no tienen electrici-
dad.

• Hay 735 mil 334 hogares donde 
al menos uno de sus miembros 
presenta discapacidad.



��

¿Hemos crecido o somos menos?
Somos más. Hemos crecido, por-
que la población aumentó en 1,6 
por cada 100 habitantes y esto es 
4,4 veces más desde 1940 y 1,2 
veces más respecto a 1993. Desde 
1993 al 2007, la población total del 
país aumentó en 5 millones 581 mil 
321 personas de los 22 millones 
639 mil 443 habitantes de aquel 
entonces.

Por año sumamos 398 mil 666 
habitantes, y hay un aumento de 
24,7%. Crecemos, pero no tanto 
como antes…

Crecemos pero menos que antes
El crecimiento de la población se 
desacelera para el periodo 1993-
2007 en 1,6%, lo cual confirma la 
tendencia decreciente observada 
en los últimos 46 años. 

Esta tendencia de “bajar la montaña 
rusa” en la curva de crecimiento se 

Preguntas y respuestas sobre 
población y crecimiento

Dónde somos más... y en qué lugares, menos...

¿QUÉ TANTO SABES DE TU TIERRA, DE SU GENTE Y VIVIENDAS?
La distribución de la población urbana y rural está relacionada con 
los lugares donde se asienta y se dispersa dentro del país o región. 
El censo nos permite conocer cómo y dónde nos ubicamos bajo dis-
tintos puntos de localización, sea en el área urbana y/o rural, en las 
regiones naturales: Costa, Sierra y Selva o en los departamentos y 
provincias, áreas metropolitanas, ciudades, centros poblados y sec-
tores alrededor de las ciudades como asentamientos humanos, pue-
blos jóvenes, etc. La po-
blación censada en las 
zonas urbanas del país es 
de 20 millones 810 mil 288 
habitantes, la misma que 
representa el 75,9% de 
la población nacional. La 
población restante fue em-
padronada en las zonas 
rurales y fue de 6 millones 
601 mil 869 personas que 
significa el 24,1% de la po-
blación censada.

Según indican las cifras, la gente ya no tiene tantos hijos como antes. La población urbana creció y la rural también, pero 
en menor cantidad que en años pasados
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explica fundamentalmente porque 
la gente ya no tiene tantos hijos.

¿Ha crecido más la población de las 
ciudades que las del campo?

Sí. La población urbana y rural del 
país aumentan. La primera  subió 
en 34,6%, entre 1993 y 2007, esto 
es, a un promedio de 382 mil 264 
personas por año, lo que significa 
una tasa promedio anual de 2,1%.

En cambio, la población rural cen-
sada aumentó mucho menos. Del 
0,2% (entre 1993-2007), a un pro-
medio de 865 personas por año, 
que representa una tasa promedio 
anual de 0,01%.

¿Y cuál es la población 
por cada región natural?

En la Costa, la población  está en 
14 millones 973 mil 264 habitantes,  
en la Sierra  8 millones 763 mil 601 
habitantes y en la Selva, en 3 millo-
nes 675 mil 292 habitantes.

En términos porcentuales, la Costa 
representa el 54,6%, es decir, es la 
región que alberga más de la mitad 
de la población del país.

Se vinieron sólo a Lima…
No, no. No sólo a Lima, sino a las 
áreas urbanas de la Costa y la Sel-
va. Es decir, hay descentralismo, 
viven dónde hay trabajo. Los últi-
mos resultados comparados con el 
Censo de 1993, muestran cambios 
en su distribución. La Costa y la 
Selva han crecido en  su participa-
ción relativa. En cambio el total de 

la población en la Sierra ha dismi-
nuido.

Y qué pasó en el resto del país…
Según el Censo del 2007, entre 
1993-2007, los pobladores de la 
Costa aumentan en 3 millones 425 
mil 521 personas, lo que significa 
un incremento anual de 244 mil 680 
personas (29,7%), mientras que la 
Selva subió en 843 mil 38 perso-
nas durante el mismo período, lo 
que significa un aumento anual de 
60 mil 217 personas, (en 29,8% ). 
Por el contrario, en la Sierra que 
también crece, son un millón 95 mil 
242 personas, aumentando cada 
año en 78 mil 232 personas, que 
en términos porcentuales repre-
senta el 14,3%. 

Entonces la novedad es que…
Se da un fenómeno migratorio en 
la Sierra. En el Censo de 1940, el 
28,3% eran moradores de la Cos-
ta. En la  Sierra, era el 65,0% y en 
la Selva, el 6,7%. Ahora, en 2007, 
la población por región natural se 
ha modificado sustancialmente.

¿Cómo así?
La Costa concentra al 54,6%, la 
Sierra queda con el 32,0%, y la 
Selva tiene el 13,4%, es decir, de 
ser predominantemente andina, la 
población ha pasado a ser mayori-
tariamente costeña.

 ¿Y cómo es la situación 
por departamento?

Según el Censo del 2007, los cinco 
departamentos con mayor cantidad 
de habitantes son: Lima con 8 mi-
llones 445 mil 211 habitantes, tiene 
la tercera parte de la población na-
cional (30,8%), Piura, 1 millón 676 
mil 315 habitantes (6,1%), La Liber-
tad, 1 millón 617 mil 50 habitantes 
(5,9%), Cajamarca, con un millón 
387 mil 809 habitantes (5,1%) y 
Puno un millón 268 mil 441 habi-
tantes (4,6%). Estos departamen-
tos suman más de la mitad de la 
población nacional (52,5%).

En el Censo de 1993, también es-
tos cinco departamentos tuvieron 
la mayor cantidad de población 
censada. 

Por el contrario, los cinco departa-
mentos menos poblados en el año 
2007, son: Madre de Dios 109 mil 
555 habitantes (0,4%), Moquegua 
161 mil 533 habitantes (0,6%), 
Tumbes 200 mil 306 habitantes 

(0,7%), Pasco  280 mil 449 habi-
tantes (1,0%) y Tacna 288 mil 781 
habitantes (1,1%).

¿Qué cosas han cambiado en 15 años, 
con respecto a 1993?

La situación de estos departamen-
tos es similar, no ha cambiado, ha-
biendo variado sólo en el orden de 
ubicación. Es decir, se han movido 
de un lugar a otro. Así, Pasco, que 
ocupaba el quinto lugar en 1993, 
pasó a ocupar el cuarto, en el 2007 
y Tacna, que se encontraba en el 
cuarto, pasó al quinto lugar.

Según el Censo del 2007, dos de-
partamentos de la Selva cambiaron 
de orden en el volumen de pobla-
ción, respecto al resto de departa-
mentos del país. San Martín, que 
en 1993 ocupaba el puesto quince, 
con 552 mil 387 habitantes, pasó al 
puesto catorce con 728 mil 808 ha-
bitantes, que significa un aumento 
de 31,9%. Asimismo, el departa-
mento de Ucayali, que ocupaba el 
puesto veinte, pasó al puesto die-
ciocho con 432 mil 159 habitantes; 
es decir, en catorce años creció 
en 117 mil 349 habitantes, o un 
37,3%.

NaTIva DE La SELva

Oh, sorpresa velocidad de 
crecimiento baja
En cifras absolutas, la población 
del área urbana creció, pero su 
velocidad de crecimiento viene 
bajando desde la década del 
60. Entre los Censos de 1961 
y 1972, los residentes urbanos 
crecieron de 5,1% por año. Este 
ritmo disminuyó a 3,6% en el 
periodo entre 1972 y 1981, a 
2,8% en el período 1981 y 1993 
y a 2,1% en el periodo 1993 y 
2007. 

Estas cifras indican que en el 
Perú la concentración se da 
particularmente en los centros 
poblados urbanos. 

aNTIGua CaSa DE MOJINETE - TaCNa
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¿Y quiénes más faltan?
El departamento de Amazonas, 
que bajó una ubicación, a pesar de  
aumentar su población en  39 mil 
328 habitantes, llegando a tener 
en el Censo del 2007, 375 mil 993 
habitantes. Los departamentos de 
Loreto y Madre de Dios siguen 
ocupando en el año 2007 su mis-
ma ubicación, respecto al Censo 
de 1993, con 891 mil 732 y 109 mil 
555 habitantes, respectivamente.

¿ Y en qué orden, quedan 
finalmente…?

Los departamentos más numero-
sos en el primer grupo son: Piura 
(6,1%), La Libertad (5,9%), Caja-
marca (5,1%), Puno (4,6%) y Junín 
(4,5%); estos cinco departamen-
tos representaron poco más de la 
cuarta parte de la población nacio-
nal (26,2%).

Los departamentos que pertenecen 
al segundo grupo, son diez: Cus-
co (4,3%), Arequipa (4,2%), Lam-
bayeque (4,1%), Áncash (3,9%), 
Loreto (3,3%), Provincia Constitu-
cional del Callao (3,2%), Huánu-
co (2,8%), San Martín (2,7%), Ica 
(2,6%) y Ayacucho (2,2%). 

El tercer grupo lo conforman los 
menos numerosos, los nueve de-
partamentos restantes: Huancave-
lica (1,7%), Ucayali (1,6%), Apu-
rímac (1,5%), Amazonas (1,4%), 
Tacna (1,1%), Pasco (1,0%),  Tum-
bes (0,7%), Moquegua (0,6%) y 
Madre de Dios (0,4%).

¿Y cómo fue el crecimiento 
anual por departamento?

Entre 1993 y 2007, el mayor incre-

mento es en Madre de Dios, pues 
el volumen demográfico es de 
63,5%, creciendo a un ritmo pro-
medio anual de 3,5%, es decir, de 
3 mil 39 habitantes por año. Uca-
yali fue el segundo departamento 
en cuanto a mayor crecimiento 
(37,3%), es decir, con 8 mil 382 
habitantes por año, creciendo a un 
ritmo anual de 2,2%.

¿Se habla de grupos 
mayores y menores?

Sí. De acuerdo con la tasa de cre-
cimiento poblacional, los 25 de-
partamentos (incluida la Provincia 
Constitucional del Callao) se pue-
den clasificar en tres grupos: 
a) Mayor Crecimiento (de 3,0% a 
más)
b) Crecimiento Intermedio (de 2,0% 
a 2,9%), y

Queda el tercero…
El tercer grupo con un crecimien-
to menor al 2,0%, lo conforman 
los 19 departamentos que en or-
den de importancia son: Loreto y 
Tumbes (ambos con 1,8%),  La 
Libertad (1,7%), Ica, Arequipa 
y Moquegua (1,6% cada uno), 
Ayacucho y Pasco (1,5% cada 
uno), Lambayeque y Piura (am-
bos con 1,3%), Junín y Huan-
cavelica (1,2% cada uno), Puno 
y Huánuco (ambos con 1,1%), 
Cusco (0,9%), Amazonas y Án-
cash (0,8% cada uno), Cajamar-
ca (0,7%), y Apurímac con 0,4%.

PLaZa DE aRMaS DE PuERTO MaLDONaDO - MaDRE DE DIOS

c) Los de Menor Crecimiento (de 
menos de 2,0%). 

La tasa de crecimiento promedio 
anual, es el indicador que mide la 
velocidad del aumento anual de la 
población en términos relativos.

¿Y cuáles son los de 
mayor crecimiento?

Entre 1993-2007, sólo el departa-
mento de Madre de Dios con una 
tasa de crecimiento intercensal de 
3,5% conformó el grupo de mayor 
crecimiento.

¿ Y el segundo?
Se ubicaron cinco departamentos: 
Ucayali (2,2%), Provincia Consti-
tucional del Callao (2,2%), Tacna, 
Lima y San Martín con 2,0% cada 
uno.

BELEN - IquITOS



��

¿Cuántos son los habitantes en los 
centros poblados urbanos y rurales?
La población censada en centros 
poblados es de 24 911 586 habi-
tantes, de los cuales el 83,6% per-
tenecen al área urbana y el 16,4% 
al área rural. Así mismo se cen-
saron  2 500 571 personas,  que 
habitan en 81 009 asentamientos 
poblacionales dispersos.

A nivel departamental, se observan 
dos grupos: uno compuesto por 19 
unidades político-administrativas 
donde su población es mayoritaria-
mente urbana y otro, integrado por 
seis departamentos, donde más de 
la mitad de su población es rural.

Aquí, ¿cuál es el primero con 
población mayoritariamente urbana? 
Comprende a la Provincia Cons-
titucional del Callao con 100% 
de población urbana y los depar-
tamentos de Lima 98,0%, Tacna 
91,3%, Tumbes 90,7%, Arequi-
pa 90,6%, Ica 89,3%, Moquegua 
84,6%, Lambayeque  79,5%, La Li-
bertad 75,4%, Ucayali 75,3%, Piu-
ra 74,2%, Madre de Dios 73,3%, 
Junín 67,3%, Loreto 65,4%, San 
Martín 64,9%, Áncash 64,2%, Pas-
co 61,9%, Ayacucho 58,0% y Cus-
co 55,0%. Como se aprecia, en 
este grupo se encuentran todos los 
departamentos de la Costa, mayo-
ritariamente los de la Selva y más 
de la mitad de los de la Sierra.

En 1993, todos estos departamen-
tos, con excepción de Ayacucho y 
Cusco ya eran predominantemen-
te urbanos.

CaLLaO: 100% uRBaNa

LIMa: EL 30% DE La POBLaCIÓN NaCIONaL

des de Puerto Maldonado (4,8 %), 
Cajamarca (4,0 %), Moyobamba 
(3,9%), Juliaca (3,0%), Tarapoto y 
Huaraz (2,9%).

¿Qué ciudad se ha urbanizado más?
Lima Metropolitana. Y continua 
siendo el primer grupo grande que 
tiene la mayor parte de la población 
con 30,9%. Hace 14 años, en 1993 
tenía 28,7%. Entre los años 1993 y 
2007 las principales ciudades (ex-
cluyendo Lima Metropolitana) man-
tienen el mismo nivel de concen-
tración de población (22.8%). Por 
su parte, el resto urbano de 19,8% 
en el año 1993 pasa a 22.2%, en el 
año 2007.

Y de las demás provincias 
¿Cuáles son las más pobladas?

Sólo una provincia, Lima,  tiene 
más de 1 millón de habitantes y 5 
provincias entre 500 mil a menos 
de un millón. 

¿Y las menos pobladas?
De 11 a 15 aumentaron las provin-
cias con 200 mil a menos de 500 
mil habitantes. En el año 2007, las 
provincias con 50 mil a menos de 
100 mil habitantes, fueron las más 
numerosas (60 provincias), y equi-
valen al 30,8% del total de provin-
cias (195), las cuales albergan al 
15,1% de la población total. 

Con población menor a 20 mil ha-
bitantes se encuentran 23 provin-
cias, que en conjunto representan 
al 1,0% de la  población total. 

Mejor hablemos de cuántos son…
De las 195 provincias, incluida la 
Provincia Constitucional del Ca-
llao, sólo la provincia de Lima, 
al igual que en 1993, supera los                      
5 millones de habitantes. En el 
Censo del 2007, su población sube 
a 7 millones 605 mil 742 habitantes 
y representa el 27,7% del total del 
país. En 1993, fue 5 millones 706 
mil 127 habitantes y representó el 
25,9%.

¿Y cuáles son los más poblados 
en la parte rural?

El segundo grupo, con población 
principalmente rural, lo forman seis  
departamentos, casi todos ellos, de 
la Sierra. Estos son: Huancavelica, 
68,3%, Cajamarca, 67,3%, Huá-
nuco, 57,5%, Amazonas, 55,8%, 
Apurímac, 54,1% y Puno, 50,3%.

¿Cuáles son ahora las principales 
ciudades del país?

Las capitales de los 24 departa-
mentos, más las ciudades de  Pro-
vincia Constitucional del Callao, 
Chimbote (Áncash), Chincha Alta 
(Ica), Sullana y Talara (Piura), Ju-
liaca  (Puno), y Tarapoto (San Mar-
tín), constituyen las principales ciu-
dades del país.

Este grupo de ciudades tienen el 
53,7% de la población del país con 
un total de 14 millones 721 mil 493 
habitantes; 8 millones 472 mil 935 
personas pertenecen a Lima Me-
tropolitana y 6 millones 248 mil 558 
personas al resto de ciudades más 
importantes. 

Entre 1993 y 2007, las 30 ciuda-
des mostraron un crecimiento de 3 
millones 624 mil 375 personas. De 
aquí, 2 millones 151 mil 762 perso-
nas pertenecen a Lima (Lima Me-
tropolitana) y 1 millón 472 mil  613 
personas al resto de ciudades más 
importantes.

Las ciudades de Chiclayo, Sulla-
na, Arequipa, Pucallpa, Chimbote, 
Abancay, Talara y Cerro de Pasco, 
muestran una tasa de crecimiento 
promedio anual inferior al 1,6%, 
que corresponde al promedio na-
cional. Los aumentos más signifi-
cativos se observan en las ciuda-
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CaJaMaRCa: uNO DE LOS DEPaRTaMENTOS quE TIENE MayOR DENSIDaD POBLaCIONaL

En el año 2007, al igual que en 
1993, sólo cinco provincias casi en 
el mismo orden, (Provincia Consti-
tucional del Callao, Arequipa, Tru-
jillo, Chiclayo y Piura) tienen una 
cantidad entre 500,000 y 999,999 
habitantes, que es el 14,5% del to-
tal; en 1993, fue el 14,1%.

Las diez provincias más pobladas 
en el 2007, de mayor a menor son: 
Lima, Provincia Constitucional del 
Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, 
Piura, Maynas, Huancayo, Santa y 
Cusco. Estas mismas provincias, 
casi en el mismo orden fueron las 
más pobladas en 1993.

La gente quiere saber cuántos somos 
por cada kilómetro cuadrado que 

tiene el Perú...
Eso es densidad poblacional. Se 
trata de un indicador que mide la 
cantidad de personas por kilómetro 
cuadrado, y que se encuentran en 
una determinada extensión territo-
rial. 

La densidad poblacional del Perú 
para el año 2007, es 22,0 hab/
km2. 

¿Hay cambios fuertes en 
la densidad poblacional 

por departamento?

Desde el Censo de 1940, 
se observan cambios referi-
dos al aumento del número 
de habitantes por kilómetro 
cuadrado. Estos fenómenos 
estarían asociados al creci-
miento de la población, rela-
cionada con la fecundidad, la 
urbanización (Rural/urbano) 
y la migración interna. 
De acuerdo con el Censo de 
2007, la Provincia Constitucio-
nal del Callao (5996 hab/km2) 
y el departamento de Lima 
(242,7 hab/km2), destacaron 
por presentar la mayor canti-
dad de habitantes por kilóme-
tro cuadrado, mientras que los 
departamentos de Ucayali (4,2 
hab/km2), Loreto (2,4 hab/km2) 
y Madre de Dios (1,3 hab/km2) 
presentaron la menor densi-
dad poblacional.

Desde 1940, se observa que en 
los últimos 67 años ha subido el in-
dicador en 4,0 veces, pasando de 
5,5 hab/km2 a 22,0 hab/km2 en el 

año 2007, en 1961 el número de 
personas por kilómetro cuadrado 
fue de 8,1, en 1972 alcanzó 11,0, 
en 1981 subió a 13,8 y en 1993 lle-
gó a 17,6  habitantes por km2.

Los más poblados por kilómetro 
cuadrado  en la costa son…

La densidad poblacional de los 
departamentos, agrupados por 
región natural (Costa, Sierra y 
Selva); muestra que de los nueve 
departamentos de la Costa, la Pro-
vincia Constitucional del Callao y el 
departamento de Lima, ocupan los 
lugares de mayor densidad.

Los menos poblados por 
kilómetro cuadrado en 

la Costa  son:
Tacna (18,0 hab/km2) y Moquegua 
(10,3 hab/km2) son los departa-
mentos de menor densidad.

Los más poblados por kilómetro 
cuadrado en la Sierra son:

En cuanto a los once departamen-
tos de la Sierra, Cajamarca (41,7 
hab/km2) es el de mayor densidad, 
lleva una ventaja de 12 hab/km2 a 
Ancash (29,6 hab/km2),
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Los menos poblados por 
kilómetro cuadrado en 

la Sierra  son:
Ayacucho (14,0 hab/km2) y Pasco 
(11,1 hab/km2) presentan los me-
nores indicadores de densidad.

Los más poblados por kilómetro 
cuadrado en la Selva son:

San Martín (14,2 hab/km2) pre-
senta el mayor nivel de densidad 
poblacional, mientras que Madre 
de Dios (1,3 hab/km2) presenta el 
menor nivel. 

¿Cuáles se poblaron más 
rápidamente por kilómetro 

cuadrado?
Ucayali y Madre de Dios, son los 
de mayor velocidad en aumento 
de la densidad, con 21,0 y 13,0 ve-
ces respectivamente, le siguen en 
orden de importancia la Provincia 
Constitucional del Callao (10,7 ve-
ces), Lima (10,2 veces), Tumbes 
y Tacna (7,8 veces); mientras que 
los departamentos que crecen más 
lento se encuentran en la Sierra, 
estos son: Huancavelica (1,8 ve-
ces)  Ayacucho (1,7 veces) y Apu-
rímac con (1,6 veces).

Población en América del Sur 
y América Latina

En relación con los países de Amé-
rica del Sur, el Perú es el cuarto 
país más poblado, después de 
Brasil, Colombia y Argentina. Asi-
mismo, con respecto a América 
Latina (20 países), ocupa el quinto 
lugar, siendo antecedido por  Bra-
sil, México, Colombia y Argentina.
Y en lo que se refiere al continente 
americano (39 países), ocupa el 
séptimo lugar. El primero corres-
ponde a Estados Unidos de Norte 
América, seguido de Brasil, Méxi-
co, Colombia, Argentina y Canadá.

¿Cómo se da la densidad poblacional 
en América del Sur y América Latina?
En América del Sur, el Perú, es 
el tercer país de mayor extensión 
geográfica (1 285 215,6 km2) des-
pués de Brasil y Argentina. Y se 
ubica en el quinto lugar entre los 
países con mayor densidad pobla-
cional siendo Ecuador y Colombia  
los más densos, con 48,0 hab/km2 
y 41,6 hab/km2, respectivamente. 
Los países con menos densidad 
en América del Sur son: Bolivia con 
8,9 hab/km2 y Argentina con 14,1 
hab/km2.

Es necesario precisar, que el te-
rritorio peruano tiene caracterís-
ticas geomorfológicas que limitan 
las posibilidades de ocupación de 
gran porcentaje del territorio na-
cional, como las grandes zonas 
desérticas en la Costa, o aquellas 
que se ubican por encima de los 
cuatro mil metros sobre el nivel 
del mar y las zonas húmedas cu-
biertas de vegetación de la Selva 
alta y baja.

¿Cómo se conforma la población 
peruana por edad?

El sexo y la edad son las dos ca-

racterísticas más importantes en la 
composición de las poblaciones.

Estructura de la población
Cuando se analiza el crecimiento 
de la población por edad o grupos 
de edad, se observa un compor-
tamiento diferente en cada una 
de las edades o grupos de edad, 
este comportamiento define la es-
tructura por edad, la misma que 
se puede ver en las pirámides de 
población.

La transformación de la población 
en las últimas décadas se refleja 
en la forma de una pirámide po-
blacional, así de haber presentado 
una base ancha y vértice angosto, 
en la actualidad se observa una 
base más reducida y un ensancha-
miento progresivo en los centros, 
que refleja un menor número de 
nacimientos y mayor población en 
edad activa. Asimismo, se observa 
más gente adulta mayor que indica 
el inicio del proceso de envejeci-
miento.

La diferencia entre 1993 y 2007, 
es que se reduce la natalidad, dis-
minuye la importancia relativa de 
los cuatro siguientes grupos quin-

PaSCO ES uNO DE LOS DEPaRTaMENTOS MENOS POBLaDOS (11,1 Hab/Km2)

  La DIfERENCIa ENTRE 1993 y 2007 ES quE auMENTÓ La DENSIDaD
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quenales (5 a 24 años de edad) en 
hombres y mujeres, que es resul-
tado de reducirse progresivamente 
la base piramidal. Por otro lado, a 
partir de los grupos de 25 años de 
edad, se observa una mayor propor-
ción relativa en hombres y mujeres.

La pirámide de población urbana 
y la rural nos da información sobre 
varias generaciones y los cambios 
en la población por sexo y edad 
debido a fecundidad (nacen)y mor-
talidad (mueren) diferenciada por 
área de residencia. 

En 2007 hombres y mujeres jóve-
nes de entre 0 años a 24 años han 
disminuido; quince años atrás eran 
más. En cambio, hombres y mu-
jeres de 25 a 80 años (vejez) han 
aumentado. Hay en el 2007 una 
población más vieja que en 1993.

Así lo muestran las pirámides de 
población para los años 1993 y 
2007.

Para el área urbana del país, en 
2007, se aprecia una nación ligera-
mente envejecida, con  una fuerte 
reducción en la base de la pirámi-
de, y un aumento tanto en la pobla-
ción masculina como en la femeni-
na a partir de los 25 años hasta los 
80 y más años de edad.

En el área rural del país, por el 
contrario se aprecia una población 
joven, a pesar de la reducción en 
la base de la pirámide, y del leve 
crecimento de población en los 
grupos de edad intermedios tanto 
en hombres como mujeres, prin-
cipalmente en los grupos de 30 a 
49 años de edad. La base de la pi-
rámide del área rural del año 2007 
tiene el mismo comportamiento 
que la de la población urbana del 
Censo 1993.

¿Cómo se compone la 
población por sexo?

Según el Censo 2007, la población 
masculina del Perú fue 13 millones 
622 mil 640 hombres, que repre-
senta el 49,7% de la población cen-
sada; la población femenina fue 13 
millones 789 mil 517 mujeres, es 
decir, el 50,3%. Esta estructura es 
similar a la del Censo de 1993.

La población masculina aumentó 
en 2 millones 666 mil 265 hom-
bres, es decir, 24,3% en 14 años. 
Asimismo la población femenina se 
incrementa en 2 millones 697 mil 

536 mujeres, es decir, en 24,3%.

¿Qué es el índice de masculinidad?
El índice de masculinidad o razón 
de sexo, es un índice sintético que 
muestra el número de hombres por 
cada cien mujeres, de acuerdo a 
los resultados del Censo 2007 este 
índice es 98,8, lo que significa que 
el número de hombres es ligera-
mente inferior al número de muje-
res; el Censo de 1993 registró el 
mismo valor.

Por grupos de edad, en 2007, en 
las primeras edades,  entre 0 y 14 
años de edad, existen más hom-
bres que mujeres, 104 hombres 
por cada 100 mujeres, en el res-
to de grupos de edad el índice de 
masculinidad es inferior a 100. 

Más hombres ¿dónde?
La composición de la población por 
sexo a nivel departamental pre-
senta diferencias, así la población 
masculina es mayor que la femeni-
na en nueve departamentos. Ellos 
son: Madre de Dios (54,3%), San 
Martín (52,5%), Tumbes (51,8%), 
Ucayali y Pasco con 51,4% cada 

En cambio en el área rural del 
país, en la mayoría de grupos de 
edad existen más hombres que 
mujeres, excepto los que tienen 
80 y más años de edad. Los 
grupos de edad donde hay más 
hombres que mujeres son: 15-
19 años, 111 hombres por cada 
100 mujeres y 40 - 44 años, 110  

hombres por cada 100 mujeres, 
en el resto de grupos el índice va-
ría entre 101 y 109 hombres por 
cada 100 mujeres. Estas diferen-
cias se deben principalmente a la 
emigración de mujeres hacia las 
zonas urbanas, donde esperan 
conseguir mejores condiciones 
de vida.

En los campos, más hombres

Hay más hombres en el campo. La emigración de las mujeres a las 
urbes es una de las causas

uno, Amazonas y Moquegua,con 
51,3% cada uno, Loreto (51,2%) y 
Huánuco (50,4%).

Más mujeres ¿dónde?
Los departamentos en los que 
se presenta mayor proporción de 
mujeres respecto a los hombres, 
son: Lambayeque (51,3%), Lima 
(51,0%), la Provincia Constitucio-
nal del Callao (50,9%), Arequi-
pa (50,8%), La Libertad (50,6%), 
Huancavelica (50,5%), Ica (50,4%), 
Ayacucho y Apurímac con 50,3%,  
Áncash, Junín y Piura con 50,2%; 
asimismo, en cuatro departamen-
tos se observa cierto equilibrio en 
la estructura por sexo; estos son 
Tacna, Puno, Cajamarca y Cusco.

Los mayores índices de masculinidad
Asimismo, los datos del Censo 
2007 muestra que los mayores 
índices de masculinidad se pre-
sentan en Madre de Dios (118,9) 
y San Martín (110,5), seguidos por 
Tumbes (107,3), Ucayali y Pasco 
ambos con 105,8, Amazonas y Mo-
quegua con 105,4, Loreto (105,1) y 
Huánuco (101,8), mientras que los 
departamentos con menor índice 
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son: Arequipa (97,0), Lima (96,1), 
Provincia Constitucional del Callao 
(96,5) y Lambayeque (94,9).

Disminuyen menores de 15 años
El Censo 2007, evidencia que en el 
Perú, menos de la tercera parte de 
la población (30,5%) es menor de 
15 años, porcentaje que ha venido 
disminuyendo con respecto a los 
censos anteriores, en el año 1981 
este porcentaje fue 41,2%.

Los más “ocupados”, 
son de 15 a 64 años

Simultáneamente, aumenta la can-
tidad de personas de 15 a 64 años 
que son la fuerza potencial de 
trabajo, de 54,7% en 1981, pasó 
a 58,3% en 1993 y en el 2007 a  
63,1%.

Cuatro millones más 
en edad de trabajar

Entre 1993 y 2007, el aumento fue 
de 4 millones 423 mil 76 personas 
en edad de trabajar.

Hay crecimiento en la tercera edad 
La proporción de la población de 
65 y más años de edad, aumentó 
en los últimos 14 años, al pasar de 
1 millón 26 mil 119 personas (4,7%) 
en 1993 a 1 millón 764 mil 687 per-
sonas (6,4%) en el 2007.

Aumentan las mujeres 
entre 15 y 64 años

En el periodo intercensal 1993-
2007, la población femenina se 

eleva en 2 millones  697 mil  536 
mujeres. Este crecimiento es di-
ferente por grupos de edad, parti-
cularmente en el grupo de la edad 
productiva (15 - 64 años)  que ha 
subido de  58,9% (6 536 851 mu-
jeres) en 1993 a 63,6% (8 771 834 
mujeres) en el 2007. Asimismo, se 
observa que el grupo de mujeres 
de 65 y más años de edad aumen-
ta de 4,9% (538 960) en 1993 a 
6,7% (919 744) en el 2007.

Sube cantidad de hombres 
entre 15 y 64 años

La población masculina también 
creció en 2 millones 666 mil 265 
personas, siendo el grupo de 15 a 
64 años el de mayor crecimiento, 
pasando de 57,8% a 62,5%, de 
igual manera el grupo de 65 y más 
años de edad, pasó de 4,4% en 
1993 a 6,2% en el 2007.

DISMINuyEN MENORES DE 15 añOS DE EDaD y auMENTaN aDuLTOS DE 65 a MáS

La POBLaCION MaSCuLINa  ES MayOR quE La fEMENINa EN NuEvE DEPaRTaMENTOS.  
y EN OTROS NuEvE SE PRESENTa MayOR CaNTIDaD DE MuJERES quE HOMBRES

En la ciudad y en el campo 
hay más trabajadores 

El año 2007, revela que en el área 
urbana, los  pobladores  menores 
de 15 años son 5 millones 861 mil 
33, es decir, el 28,2% de lo censa-
do en este ámbito. En el área rural 
este grupo de edad es 2 millones 
496 mil 500, o sea el 37,8%. Fren-
te al  Censo 1981, se aprecia una 
reducción de 10,4 y 8,3 puntos por-
centuales respectivamente.

Tanto en el área urbana como en 
el área rural aumenta la población 
que constituye la fuerza laboral (15 
- 64 años) en forma diferenciada, 
en el área urbana de 57,6% en 
1981 pasó a 65,5% en el 2007, y 
en el área rural de 49,2% a 55,4% 
en el mismo periodo.

Del mismo modo, el grupo adulto 
(65 y más años de edad), creció en 
las dos áreas de residencia, en el 
área urbana de 3,8% en 1981 pasó 
a 6,3%, y en el área rural de 4,6% 
a 6,7%  en el periodo analizado. 

Desciende población 
juvenil e infantil

Por departamentos, los datos del 
Censo 2007, ratifican un descen-
so de los menores de 15 años de 
edad y un aumento de adultos (65 
y más años de edad).

Así, los departamentos con ma-
yor proporción de población me-
nor de 15 años son: Huancavelica 
(39,7%), Loreto (38,6%), Amazo-
nas (37,8%), Apurímac y Huánu-
co (37,5% respectivamente); en 
cambio, los departamentos con 
menor proporción son: Moquegua 
(25,3%), Lima (25,4%), Arequipa 
(26,4%), Tacna (26,6%) y la Pro-
vincia Constitucional del Callao 
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(26,8%). También presentan, estos 
últimos, las mayores proporciones 
de población censada de 15 a 64 
años de edad.

Más población adulta
Por otro lado, la proporción de los 
de 65 y más años de edad, en 19 
departamentos, varía entre 5,1% y 
7,7%, el resto entre 2,6% y 4,9%. 
Entre los departamentos con más 
altos porcentajes de población 
adulta figuran: Áncash (7,7%) y 
Apurímac (7,5%), y entre los de 
menor proporción, Madre de Dios 
(2,6%) y Ucayali (3,7%).

Hay más gente dependiente: 
Adolescentes, niños y ancianos

En el país, el promedio es de 58,5 
dependientes por cada 100 perso-
nas en edad de trabajar. La depen-
dencia es la relación de la pobla-
ción menor de 15 años más la po-
blación mayor de 65 y más años de  
edad dividida entre la población en 
edad activa, es decir, la población 
de 15 a 64 años de edad.

El envejecimiento 

Podría  definirse como el proceso de cambio en 
la estructura poblacional por sexo y edad cuyos 
efectos más relevantes son:

a)  Aumenta el porcentaje de las per-
sonas mayores, es decir, el grupo 
de mayor edad, pasa a crecer más 
rápidamente que el conjunto de la 
población. La causa es la caída de 
la natalidad, que se conoce como en-
vejecimiento. En circunstancias ex-
cepcionales, la pérdida de población 
joven, normalmente por emigración, 
también podría producir un rápido 
envejecimiento.

 
b)  El grupo de personas mayores crece 

a un ritmo continuo, por el aumento de 
la esperanza de vida en todas las eda-
des. 

Debe recordarse que a mayor mortalidad mas-
culina, con el aumento de la edad, va crecien-
do la población femenina hasta alcanzar can-
tidades superiores a dos mujeres por varón a 
partir de los 85 años de edad.  
 

Población adulta va aumentando
Cada vez más hay 

menos dependientes
Relacionando los grupos de edad 
comentados anteriormente, en el 
año 2007, por cada 100 personas 
que están en edad de efectuar una 
actividad económicamente produc-
tiva (15 a 64 años) hay 59 perso-
nas en edad inactiva (menores de 
15 años y de 65 y más años). Esta 
relación, en el año 1993, fue 71 
personas dependientes, mientras 
que en 1981 era 83, lo que indica 
la tendencia en reducir la carga po-
tencial de dependientes.

Población joven se reduce
El componente de la población jo-
ven se ha reducido en 15,1 puntos 
porcentuales entre 1993-2007. El 
componente de población joven es 
la relación entre la población me-
nor de 14 años y la población de 
15 a 64 años de edad, este compo-
nente en 1993 fue de  63,4, mien-
tras que en el año 2007 es de 48,3 
dependientes.

Población vieja aumenta en 2,2 %
Por el contrario, el componente de 
población envejecida, es decir la 
relación entre la población de 65 y 
más años de edad y la población 
de 15 a 64 años, aumentó en 2,2 
puntos porcentuales desde 1993, 
pasando de 8,0 en 1993 a 10,2 en 
el 2007.

Sacando promedio entre 
jóvenes y viejos

La edad promedio de la pobla-
ción  peruana aumentó en 3 años; 
en 1993 estaba en 25 años mien-
tras que en el 2007 se sitúa en 28 
años. 
Este indicador no es homogéneo 
en todos los departamentos, es 
superior al promedio nacional en 
los departamentos de Moquegua, 
Lima y Arequipa, e inferior en casi 
5 años en los departamentos de 
Loreto y Ucayali. La estructura po-
blacional no envejece o envejece 
menos en las ciudades de clima 
tropical.

Continúa en la página 39...
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Se modifi can las edades 
de la población 

En las pirámides se observan cambios en las proporciones de las edades. Por ejemplo, las barras amarillas desde abajo (base de la 
pirámide), hacia arriba año 1993 indican que había más gente infante y joven desde 0 a 4 años hasta 19 años. En cambio, ahora, 
desde el Censo del  2007, en azul, comparando, se nota que hay menos población infantil y juvenil sean hombres o mujeres porque 
nacen menos.Y la población que era  infantil y juvenil en 1993 ahora en el 2007, a medida que pasaron los años, va envejeciendo. 

Una  pirámide  de 
población  muestra 
gráfi camente  la 
composición  de  una 
población según la edad 
y el sexo como se ve en 
este gráfi co que es una 
pirámide compuesta por 
hombres  a  la  izquierda 
y mujeres a la derecha. 
Las  edades  están  a  la 
izquierda de la pirámide 
desde menos de un año 
hasta 80 y más años de 
edad. Hay en los grupos 
de edad, niños, jóvenes, 
adultos  o  mayores 
adultos  o  de  la  tercera 
edad. 

Hay mayor dispersión en la Sierra 
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La edad mediana es de 25 años
La edad mediana, es otro indica-
dor que divide la distribución por 
edades de una población en dos 
grupos numéricamente iguales, es 
decir, la mitad de la población tiene 
menos edad y la otra mitad tiene 
más edad que la mediana. En el 
año 2007 en el Perú, la edad me-
diana de la población es 25 años, y 
en 1993, fue 21 años. 

La edad mediana alta
Según el último Censo de pobla-
ción, los departamentos donde se 
registra la edad mediana más alta 
son: Moquegua y Lima con 28 y 27 
años respectivamente. 

Quienes tienen la menor edad 
mediana son los departamentos 
de Loreto y Huancavelica con 20 
años, en cada caso.

Niños y jóvenes son mayoría
La población se puede agrupar en  
los siguientes grupos: población 
infantil (0-14 años), jóvenes (15-29 
años), adulta joven (30-44 años), 
adulta (45-59 años) y adulta mayor 
(60 y más años de edad).

NIñOS MENORES DE 15 añOS SON 8 MILLONES 357 MIL 533, LOS JÓvENES LLEGaN a 
7 MILLONES 554 MIL 204, La POBLaCIÓN aDuLTa ES DE 3 MILLONES 416 MIL 175 PERSONaS

Los datos del Censo 2007, indican 
que la población infantil asciende a 
8 millones 357 mil 533, los jóvenes 
llegan a 7 millones 554 mil 204, la 
población adulta asciende a 5 mi-
llones 588 mil 602 y por último los 
adultos mayores a 2 millones 495 
mil 643. En términos porcentuales, 
la población infantil y los jóvenes 
representan más de la mitad de la 
población censada (58,0%) y los 
adultos mayores representan el 
9,1%.

Más de la mitad de población 
es menor de treinta años

Por departamentos, más de la mitad 
de la población tiene menos de 30 
años; la mayor proporción de este 
grupo poblacional se encuentra en: 
Loreto (66,6%), Ucayali (64,7%), 
Huancavelica (64,5%) y Huánuco 
(63,9%), mientras que las menores 
proporciones se observan en: Mo-
quegua (52,3%), Lima (54,0%) y la 
Provincia Constitucional del Callao 
(54,4%).

Longevos se duplican y 
maduros se triplican

En los últimos 35 años la población 
de 60 y más años se ha triplicado, 

aumentando en 1 millón 696 mil 
954 personas. Mientras que la po-
blación en su conjunto ha crecido 
en ese período en 2,0%, los mayo-
res de 60 años crecieron con una 
velocidad de crecimiento de 3,3% 
anual. Este proceso es aún más di-
námico si observamos el grupo de 
los más longevos. 

El ritmo de crecimiento de la pobla-
ción de 80 y más años es cerca de 
dos veces más que la del conjunto 
de la población peruana. De 114 mil 
445 habitantes que registró el Censo 
de 1972, pasa a 388 mil 388 perso-
nas en este último censo.

Aumentan estudiantes de 
secundaria y primaria

Entre el año 1993 y 2007, aumenta 
la población con educación secun-
daria en 49,8% (2 millones 419 mil 
600 personas). En 1993, el 35,5% 
(4 millones 855 mil 297 personas) 
había alcanzado estudiar educa-
ción secundaria, en el 2007 la po-
blación que tiene este nivel educa-
tivo alcanza al 38,2% (7 millones 
274 mil 897 personas) de la pobla-
ción de 15 y más años de edad.
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La población con educación prima-
ria en 1993, representaba el 31,5% 
de ese grupo edad. En el 2007, el 
23,2% de la población tiene este 
nivel educativo.

La población con educación prima-
ria, aumentó en 2,8% (118 mil 918 
personas), al pasar de 4 millones 
303 mil 930 personas en 1993 a  4 
millones 422 mil 848 personas en 
el 2007.

La población que no tiene nivel al-
guno de educación y los que tienen 
solo educación inicial, disminuye 
en el 2007 representando el 7,4% 
y 0,1%, respectivamente. 

Residentes urbanos con mejores 
niveles educativos

Los que tienen educación superior 
alcanzan el 37,9% (18,1% superior 
no universitaria y 19,8% universita-
ria), El 40,7% de la población del 
área urbana tiene educación se-
cundaria y el 4,1% no tiene nivel 
alguno de educación.

Menor acceso a educación 
en el área  rural

 En el área rural solamente el 6,2% 
(3,9% superior no universitaria y 
2,3% universitaria) de la población 
de 15 años y más de edad logró 
estudiar educación superior; el 
28,9% de la población  tiene educa-
ción secundaria. La población que 

no tiene nivel alguno de educación 
alcanza al 19,5% de la población.

A la fecha, mejoraron estudios 
en áreas urbanas y rurales 

Entre 1993 y 2007, la población 
con educación superior aumen-
tó considerablemente, tanto en el 
área urbana como en la rural.

Los niveles educativos mejora-
ron. Así, en el 2007, los hombres 
con educación superior alcanzan 
el 32,0%, en el año 1993 era el 
21,6%. En el 2007, el 30,2% de 
las mujeres de 15 y más años de 
edad tienen estudios superiores, 
en 1993 era el 19,3%. 

También aumenta la población 
masculina como femenina que 
logran estudiar educación secun-
daria, al pasar de 39,5% a 41,9% 
en los hombres. Y en el caso de 
las mujeres, de un 31,7% en 1993 
pasa a 34,6 en el año 2007.

Mujeres sin estudios disminuyen
En cuanto a la población que no 
tiene ningún nivel de educación, 
se observa que existe todavía un 
10,8% de mujeres en el 2007 que 
no tiene ningún nivel de educa-
ción, siendo 2,8 veces mayor que 
la de hombres (3,9%), a pesar que 
las diferencias se han acortado en 
relación a las presentadas en el 

Censo de 1993 que fue de 17,6% 
y 6,7%, respectivamente.

Los más avanzados 
en educación

Los departamentos con mayor por-
centaje de población con educación 
superior son: Arequipa (45,9%), la 
Provincia Constitucional del Ca-
llao (43,1%), Moquegua (43,1%), 
Lima (41,4%), Tacna (39,6%) e Ica 
(34,6%). 

Los que están más o menos
En los departamentos de: Ucaya-
li (46,2%), Ica (45,3%), Madre de 
Dios (44,2), Tumbes (43,8%),  Lima 
(43,1%), Loreto (43,1%), Provincia 
Constitucional del Callao (42,9%) 
y Tacna (40,1%), se encuentran 
los  porcentajes más altos de po-
blación con nivel de educación se-

cundaria.

Estudian más en primaria
En los departamentos de Amazo-
nas (47,2%), Cajamarca (44,7%) 
y San Martín (43,6%), la mayor 
proporción de su población logro 
estudiar algún año de educación 
primaria. 

Sin ningún nivel
Asimismo, en Apurímac (20,5%), 
Huancavelica (18,9%), Ayacucho 
(16,8%), Cajamarca (16,2%) y 
Huánuco (15,4%), se encontró las 

aREquIPa, CaLLaO, MOquEGua, LIMa, TaCNa E ICa SON LOS LuGaRES DONDE  
La POBLaCIÓN TIENE MayOR PORCENTaJE DE ESTuDIOS SuPERIORES
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mayores proporciones de pobla-
ción  que no tienen nivel alguno de 
educación.

Las tasas más altas y 
más bajas en hombres

En Ayacucho (7,9%), Cajamarca 
(7,9%) y Apurímac (10,0%), los 
hombres, en esas proporciones no 
lograron estudiar nivel alguno de 
educación. En cambio, en Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao 
el porcentaje de hombres sin nivel 
de educación es menor (1,1%), 
donde sólo una de cada 100 per-
sonas de sexo masculino no tiene 
nivel de educación alguno. 

En el caso de las mujeres
En Apurímac (30,4%), Huancaveli-
ca (28,1%), Ayacucho (25,4%), Ca-
jamarca (24,2%), Huánuco (22,1%) 
y Áncash (20,1%), se presentan 
los mayores porcentajes donde 
las mujeres no tienen ningún nivel 
educativo y son cifras mayores que 
las presentadas por los hombres.

En otros departamentos
En el departamento de Tumbes 

auMENTa La POBLaCION DE PRIMaRIa y SECuNDaRIa MIENTRaS quE DISMINuyE La DE EDuCaCION INICIaL

(3,6%) y la Provincia Constitucio-
nal del Callao (3,4%), la población 
de 15 y más años de edad que no 
tiene ningún nivel educativo es me-
nor, es decir, 4 de cada 100 muje-
res no tiene nivel educativo, según 
el Censo del 2007.

Asistencia escolar
La población de 3 a 5 años es 
aquella que normativamente de-
bería estar cursando educación 
inicial, los que tienen de 6 a 11 
años de edad educación primaria 
y aquellos de 12 a 16 años educa-
ción secundaria.

En el país asisten a Educación 
Básica Regular, 6 millones 576 mil 
668 personas en edad escolar (de 
3 a 24 años). Del total de población 
escolar que asiste, 861 mil 213 que 
representa el 10,5%, tienen entre 3 
a 5 años de edad; 3 millones 143 
mil 247, es decir, el 38,5%  entre 6 
a 11 años de edad; 2 millones 572 
mil 208 (31,5%) entre 12 y 16 años 
de edad.

Pequeñitos del campo 
deben asistir a clases

De acuerdo con las normas, la po-

blación de 3 a 5 años debe asistir 
a educación inicial, ello constituye 
el primer nivel de la educación for-
mal peruana. En este nivel reciben 
aprestamiento para la lecto-escritu-
ra, base para su mejor inserción en 
los siguientes niveles educativos.

El 52,3%, que son  450 mil 414 
personas de 3 a 5 años de edad,  
asisten a la educación inicial.

En el área urbana lo hacen el 60,6% 
de los niños residentes mientras 
que en el área rural solamente el 
33,4% de los niños de este grupo 
de edad, se beneficia del sistema 
educativo. La tasa de asistencia de 
niños y niñas del grupo de 3 a 5 
años de edad no guarda diferen-
cias, ya que el 52,0% de los niños 
y el 52,6% de las niñas asisten al 
colegio. 

¿Dónde asisten más?
En Ica (73,2%), Tumbes (72,3%), 
Provincia Constitucional del Callao 
(70,9%),  Lima (69,2%), Moquegua 
(64,7%), Arequipa (58,8%), Tac-
na (58,0%), Lambayeque (56,2%) 
y Piura (53,6%), se dan las tasas 
más altas de asistencia escolar de 
este grupo de edad. 



��

¿Dónde asisten menos?
En cambio, en Ayacucho (39,2%), 
Madre de Dios (39,0%), Amazo-
nas (38,8%), San Martín (37,2%), 
Huancavelica (37,0%), Junín 
(36,1%), Puno (35,0%) y Huánuco 
(30,3%), se registran las tasas más 
bajas.

La asistencia mejora 
en la primaria

En el país, la población de 6 a 11 
años de edad debe asistir a los di-
ferentes grados de educación pri-
maria. En el Censo del 2007,  el 
94,9% de dicha población asiste a 
algún grado o año de enseñanza 
regular, siendo 7,6 puntos porcen-
tuales más que lo observado en el 
año 1993 cuando era el 87,3%.

Mejora asistencia escolar 
En este grupo de edad no se ob-
servan diferencias entre hombres 
y mujeres, siendo la asistencia es-
colar de 94,9%. Comparado con 
1993, el porcentaje de asistencia 
de mujeres aumentó en 8,1 puntos 
y la de los  hombres en 7,2 puntos 
porcentuales.

Aumenta  asistencia de niños a la 
escuela en los departamentos

Al analizar por departamentos se 
observa, en casi la totalidad, al-
tas tasas de asistencia escolar 
siendo los más altos en Arequipa 
(97,2%), Moquegua (97,0%), Ica 
(96,9%), Tacna (96,8%),Provincia 
Constitucional del Callao (96,6%), 
Lima (96,5%), Tumbes y Apurimac 
(96,0%). Solamente en el depar-
tamento de Loreto se obtiene una 
tasa de asistencia de 89,7%.

En departamentos pobres, niñas 
se esmeran en estudiar

Al analizar según sexo, asisten al 
colegio en casi todos los departa-
mentos en la misma proporción ni-
ñas y niños de este grupo de edad. 
Respecto, al año 1993, ambos 
aumentan, destacando las niñas, 
principalmente en los departamen-
tos de Huancavelica, donde la tasa 
de asistencia de ellas aumentó en 
14,2 puntos porcentuales y la de 
los niños en 10,9 puntos porcen-
tuales. En Apurímac la asistencia 
de las niñas creció en 12,7 puntos 
porcentuales y la de los niños en 
9,7 puntos porcentuales, en Caja-
marca en 13,2 puntos en las niñas 

y en 10,3 puntos porcentuales en 
los niños y Huánuco en 15,5 pun-
tos porcentuales las niñas y en 
13,1 puntos porcentuales en los 
niños. 

Más del 90%  de niños en área 
urbana asisten a colegios

En el área urbana del total de de-
partamentos, más del 90% de los 
niños asisten al colegio, siendo 
casi universal la asistencia en Are-
quipa (97,5%), Moquegua (97,3%), 
Ica (97,0%) y Apurímac (97,0%). 
Por otra parte en el área rural , se 
observan también elevadas tasas 
de asistencia de este segmento 
de la población, principalmente en 
Ica (96,1%), Tacna (95,8%), Lima 
(95,6%), Tumbes (95,6%) y Apurí-
mac (95,3%). 

En la selva asisten menos
Las menores tasas de asistencia 
se observan en el área rural de 

San Martín (89,4%), La Libertad 
(89,3%), Loreto (84,3%) y Ucayali 
(82,8%).

Crece tasa de asistencia de 
niños y adolescentes de 12 a 16 

años de edad
La edad normativa para asistir a 
educación secundaria es de 12 a 
16 años de edad. Los resultados 
del Censo del 2007, indican que el 
88,3% de la población de 12 a 16 
años de edad asiste a algún grado 
o año de enseñanza regular, sien-
do 9.4 puntos porcentuales más 
que lo observado en el año 1993 
cuando era el 78.9%

Doce departamentos lideran 
asistencia al colegio

¿Dónde van más al colegio? En 
doce departamentos: Arequipa, 
Tacna, Moquegua, Apurímac, Ica, 
Lima, Puno, Cusco, Huancavelica, 
Ayacucho, Junín, más la Provincia 
Constitucional del Callao, la tasa 
de asistencia escolar de la pobla-
ción de 12 a 16 años de edad es 
mayor al 90 por ciento. En cambio, 
en Cajamarca (78,3%), Amazonas 
(78,0%) y San Martín (76,5%), se 
observan las menores tasas de 
asistencia escolar.

Mayor asistencia escolar urbana
De acuerdo con el área de resi-
dencia,  en la zona urbana de 16 
departamentos: Apurímac, Mo-
quegua,  Arequipa, Cusco, Tacna, 
Huancavelica, Puno, Junín, Ayacu-
cho, Pasco, Ica, Provincia Consti-
tucional del Callao, Lima, Áncash, 
Huánuco y Madre de Dios, la tasa 
de asistencia escolar a un grado 
o año de la población de 12 a 16 
años de edad supera el 90 por 
ciento. En el área urbana de los 
nueve departamentos restantes: 
Cajamarca, Lambayeque, Tum-
bes, La Libertad, Amazonas, Uca-
yali, Loreto, Piura y San Martín, la 
tasa de asistencia de este grupo 
de edad oscila entre 84,7 y 89,9 
por ciento.

También en el área rural
En el área rural de Apurímac, Tac-
na e Ica, se observa las tasas más 
altas de asistencia escolar del gru-
po de 12 a 16 años de edad, con 
92,6%, 90,7% y 90,0%, respecti-
vamente. En los 22 departamentos 
restantes,  la tasa se situa entre 
89,9% (Puno) y 60,5% (San Mar-
tín).

Entre 1993-2007, la tasa de asis-
tencia escolar de la población de 
12 a 16 años aumentó en todos los 
departamentos, siendo más impor-
tante en: Cajamarca, Amazonas, 
Huancavelica, San Martín, Huánu-
co, Cusco, Piura, La Libertad, Aya-
cucho, Apurímac y Lambayeque, 
donde la tasa de asistencia escolar 
fue mayor a 10 puntos porcentua-
les.

El analfabetismo excluye
El analfabetismo no sólo limita el 
acceso a los conocimientos mo-

La TaSa DE aSISTENCIa ESCOLaR SuPERa 
EL 95% EN TODOS LOS DEPaRTaMENTOS 
MENOS EN LORETO
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dernos, también dificulta el progre-
so económico y el avance cultural, 
entorpece muchas de las relacio-
nes cotidianas y el ejercicio pleno 
de la ciudadanía, constituyéndose 
por ello en una de las peores for-
mas de exclusión. 

¿Cuántos analfabetos hay?
Los resultados del Censo del 2007,  
revelan que en el país existen             
1 millón 359 mil 558 personas de 
15 y más años de edad que no 
sabe leer ni escribir, esto equivale 
al 7,1% de la población.

Se ha reducido el analfabetismo 
en 6 puntos

Sin embargo, la tasa de analfabe-
tismo se ha reducido en 5,7 puntos 
porcentuales, ya que en 1993 esta-
ba en 12,8%. En términos absolu-
tos la población analfabeta ha dis-
minuido en 424 mil 723 personas, 
en los catorce años que separan 
los Censos de 1993 y 2007.

Analfabetismo femenino 
continúa alto

Cuando se analiza a los iletrados 
según el género, se observan las 

EN EDuCaCION, LaS MuJERES aNTERIORMENTE ESTuvIERON POSTERGaDaS y auN TaRDaN EN ENTRaR aL SISTEMa EDuCaTIvO

diferencias existentes entre hom-
bres y mujeres, las cuales son una 
secuela de la situación de poster-
gación que vivieron las mujeres 
en décadas pasadas, y debido a 
su tardía incorporación al sistema 
educativo aún no han logrado la 
igualdad respecto a los hombres. 
Esta situación ha generado que las 
mujeres muestren tasas de analfa-
betismo más altas que las de los 
hombres, siendo en el 2007, 10,6% 
para las mujeres y 3,6% para los 
hombres.

Entre 1993 - 2007, la tasa de anal-
fabetismo femenino es la que más 
cae, al pasar de 18,3 % a 10,6%, 
con una disminución de 7,7 puntos 
porcentuales, en tanto que la tasa 
de analfabetismo masculino lo hizo 
en 3,5 puntos porcentuales (de 
7,1% a 3,6%). 

Analfabetismo disminuye 
en el campo

Por área de residencia, se observa 
que el analfabetismo incidió en el 
19,7% de la población de 15 años 
y más del área rural y en 3,7% del 
área urbana, comparado con lo 
obtenido con el Censo de 1993, 

la tasa del analfabetismo se ha 
reducido en mayor proporción en 
el área rural, en 10,1 puntos por-
centuales, mientras que en el área 
urbana, la reducción ha sido de 3 
puntos porcentuales.  

Analfabetismo afecta 
mayormente a pobladores 

de la Sierra
Es un hecho conocido que el anal-
fabetismo afecta a la población 
pobre que se ubica en las zonas 
rurales, especialmente donde ha-
blan lenguas nativas; así, se ob-
serva una alta incidencia de la 
tasa de analfabetismo en los de-
partamentos de Apurímac (21,7%), 
Huancavelica (20,1%), Ayacucho 
(17,9%), Cajamarca (17,1%), Huá-
nuco (16,6%), Cusco (13,9%), 
Áncash (12,4%), Puno (12,2%) y 
Amazonas (12,0%), mientras que 
en los departamentos de Ucayali 
(4,8%), Moquegua (4,7%), Arequi-
pa (4,1%), Tacna (3,7%), Tumbes 
(3,4%), Madre de Dios (3,2%), Ica 
(2,8%), Lima (2,1%) y en la Pro-
vincia Constitucional del Callao 
(1,6%), se observan las tasas más 
bajas de analfabetismo.
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Mujeres que no saben leer 
y escribir en la Sierra

Las tasas más altas se dan en 
Apurímac (32,2%), Huancavelica 
(30,0%), Ayacucho (26,9%), Caja-
marca (25,5%), Huánuco (23,8%), 
Cusco (21,0%), Puno (19,0%), Án-
cash (18,6%) y Amazonas (17,8%). 
En cambio, en los departamentos 
de Ica (4,2%), Tumbes (4,0%), Lima 
(3,3%) y en la Provincia Constitu-
cional del Callao (2,4%), se dan las 
tasas más bajas de analfabetismo 
femenino.

En el caso del analfabetismo mas-
culino, las tasas más altas se regis-
tran en los mismos departamentos 
donde también las mujeres mues-
tran las tasas más elevadas, con 
la diferencia de que esta condición  
es más alta en las mujeres. Así, por 
ejemplo en Apurímac, se da la tasa 
de analfabetismo masculino más 
alta con 10,7%, siendo tres ve-
ces menos que la de las mujeres.
En Huancavelica el analfabetismo 
masculino es de 9,7%, en Huánu-
co de 9,5%, en Cajamarca de 8,5% 
y en Ayacucho es de 8,4%. 

A pesar de que la tasa de analfabe-
tismo continúa elevada en los de-
partamentos andinos, en 14 años 
transcurridos entre los censos, se 
ha reducido más de 10 puntos por-
centuales en los departamentos de 
Apurímac, Ayacucho, Huancaveli-
ca, Cusco y Cajamarca.

Analfabetismo femenino 
es mayor en  Apurímac

El analfabetismo se observa en 
mayor medida en las poblaciones 
residentes del área rural. Las ma-
yores tasas se observan en el área 
rural de Apurímac (31,1%), Aya-
cucho (27,2%), Áncash (26,2%), 
Huancavelica (25,0%), Cusco 
(24,7%), Huánuco (24,6%), Ca-
jamarca  (22,5%), La Libertad 
(20,9%) y  Piura (20,8%).

En el sur de la Costa el 
analfabetismo es menor

En cambio, Moquegua (9,6%), Tac-
na (8,3%), Lima (7,5%), Tumbes 
(7,3%), Ica (6,4%) y Madre de Dios 
(5,4%) presentan las tasas más 
bajas de analfabetismo rural. En el 
área urbana de tres departamentos 
andinos se encuentran las tasas 
más altas Ayacucho con 11,7%, 

Apurímac con 11,4% y Huancaveli-
ca con 10,7%.

Analfabetismo: problema 
generacional

La presencia del analfabetismo 
afecta en mayor medida a las po-
blaciones de mayor edad. Afecta al 
26,7% de la población de 65 y más 
años de edad y al 10,1% del grupo 
de 40 a 64 años. Entre la pobla-
ción adulta joven (30 a 39 años de 
edad) y población joven (de 15 a 
29 años), el analfabetismo es bajo, 
afectando al 4,0% de los que tienen 
de 30 a 39 años, al 2,2% a los que 
tienen de 20 a 29 años y  al 1,3% a 
los de 15 a 19 años de edad. 

La condición de saber leer y escri-
bir aumentó en todos los grupos de 
edad siendo muy importante la dis-
minución de los iletrados entre los 
que tienen 40 a 64 años de edad.

Analfabetismo en el país 
es un problema

Se da en el área rural de las pobla-
ciones adultas y adultos mayores. 
Comparado con el área urbana, en 
todos los grupos de edad, el pro-
blema es mayor en el área rural. 
Todavía, el 29,4% de las personas 
entre 40 y 64 años y  el 56,2% de 
los que tienen 65 y más años de 
edad y residentes del área rural no 
leen ni escriben.

Entre los que tienen de 40 a 64 
años disminuye en 17,8 puntos 
porcentuales, seguido de los que 
tienen de 65 y más años que dis-
minuye en 9,7 puntos porcentuales 
en el área rural.

Población con Seguro de Salud 
aumenta pero mayoría aún no lo tiene 
El Censo del 2007, revela que en 
el país el  42,3% de la población 
cuenta con algún seguro de sa-
lud, es decir, son 11 millones 598 
mil  698 personas. Sin embargo, el 
57,7% de la población se encuen-
tra aún excluida de esta protección 
social.

Hombres y mujeres 
con seguro de salud

El censo evidencia que hombres y 
mujeres acceden casi en la misma 
proporción a un seguro de salud. 
Así, el 42,5% de las mujeres, es 
decir, 5 millones 865 mil  728, y el 
42,1%, lo que equivale a 5 millones 
732 mil 970 de los hombres, cuen-
tan con seguro de salud. 

Por área de residencia, el 42,0% (8 
millones 748 mil 433 personas) de 
los residentes del área urbana y el  

43,2% (2 millones 850 mil 265 per-
sonas) del área rural tienen algún 
seguro de salud. Según género, 
en el área urbana no se observa 
mayor diferencia entre hombres 
(42,1%) y mujeres (41,9%) entre 
los que acceden a algún seguro de 
salud. En cambio en el área rural 
las mujeres presentan mayor co-
bertura (44,5%) que los hombres 
(41,9%).

Poseen seguros diferentes
En los departamentos, se observa 
diferencias en el acceso a seguro 
de salud. Entre los que presentan 
las proporciones más altas con 
cobertura de algún tipo de seguro 
de salud con valores porcentua-
les mayores al 50,0%, destacan 

EL 42,3% DE La POBLaCIÓN PERuaNa CuENTa CON aLGÚN SEGuRO DE SaLuD
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los departamentos de: Apurímac 
(55,2%), Ayacucho (54,7%), Loreto 
(50,6%) y Huánuco (52,0%); mien-
tras que en Puno (26,9%), Junín 
(30,0%),Tacna (35,1%), Áncash 
(35,9%), Madre de Dios (36,4%) y 
Pasco (39,4%), se registran menor 
cobertura de seguro de salud.

Los departamentos en que se 
aprecian proporciones mayores 
al 50,0 % de población femenina 
con seguro de  salud son Tumbes 
(50,1%), Cusco (50,5%), Loreto 
(52,8%), Huánuco (53,8%), Ayacu-
cho (56,4%) y Apurímac (57,3%).  
Respecto a la población masculina 
son los departamentos de Huánu-
co (50,2%), Apurímac (52,9%) y 
Ayacucho (53,1%). Entre los de-
partamentos que apuntan las me-
nores poblaciones femeninas con 
algún tipo de seguro de salud en 
menos  del 37,0% se encuentran 
Puno (26,5%), Junín (29,7%), Án-
cash (35,2%) y Tacna (34,8%); y 
en la población masculina se en-
cuentran los departamentos de 
Puno (27,2%), Junín (30,3%), Tac-
na (35,3%), Madre de Dios (35,5%) 
y Áncash (36,5%).

Tipos de seguro de salud
En 2007, se investiga en qué tipo 
de seguro de salud se afilia la po-
blación. Del total de personas, el 
18,4%  está afiliada únicamente 
al Seguro Integral de Salud (SIS), 
aquellos que acceden únicamente 
a ESSALUD conforman el 17,4%. 
A otros seguros (seguro privado de 
salud, seguro de las Fuerzas Ar-
madas y Policiales, seguro univer-
sitario, seguro escolar privado) se 
afiliaron el 5,9% y el 0,5% tienen 
seguro de ESSALUD y otro seguro 
privado.

Población rural usa  más el SIS
Según área de residencia, en el 
área rural la población va en mayor 

EL 42,3 % DE PERUANOS 
TIENE SEGURO SOCIAL

aún queDa un 57,7% De la población 
que se encuentra excluiDa

número al SIS  (38,0%), mientras 
que en el área urbana este tipo de 
seguro cubre al 12,2%. A ESSA-
LUD accede más la población del 
área urbana (21,6%), también los 
residentes del área urbana van a 
otros seguros de salud (7,4%).

Mujeres acceden 
mayormente al SIS

Según género, se observa que las 
mujeres acceden en mayor pro-
porción al SIS (19,1%), que los 
hombres (17,7%). En el acceso a 
ESSALUD no se observa diferen-
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cias significativas entre mujeres 
(17,6%) y hombres (17,2%). A otro 
seguro de salud (seguro privado 
de salud, seguro de las Fuerzas 
Armadas y Policiales, seguro uni-
versitario, seguro escolar privado), 
los hombres acceden en mayor 
proporción (6,5%) que las mujeres 
(5,3%).

Por área de residencia tanto hom-
bres y mujeres residentes del área 
urbana acceden casi en la mis-
ma proporción a ESSALUD, en el 
caso del SIS existen un poco más 
de mujeres que hombres con este 
seguro. Sin embargo, la diferencia 
más significativa se da en el área 
rural, donde el 40,1% de las muje-
res acceden al SIS, frente al 35,9% 
de los hombres.

Afiliados al SIS son más 
que los de ESSALUD 

Según departamentos, los resi-
dentes acceden a los diversos ti-
pos de seguro de salud de manera 
diferenciada. Es así que Huánuco 
(41,4%), Ayacucho (42,6%) y Apu-
rímac (43,8%) presentan la mayor 
proporción de la población que va 
únicamente al SIS, observándose 
que este tipo de seguro cada vez 
va ampliando su servicio a la po-
blación más desprotegida; mien-
tras que las menores proporciones 
de acceso a este tipo de seguro se 
presentan en los departamentos 
de: Lima (7,2%) Ica (8,1%), Tac-
na (11,1%), Moquegua (11,9%) y 
Junín (13,1%).

¿Quiénes van más a ESSALUD?
En el acceso al seguro social de 
salud ESSALUD, destacan los de-
partamentos de Arequipa (23,5%), 
Ica (28,2%), Moquegua (29,6%), 
así como la Provincia Constitucio-
nal del Callao (26,7%) y Lima Me-
tropolitana con (23,6%), en tanto 
que las menores proporciones de 
población afiliada a este tipo de 
seguro se da en los departamen-
tos de: Cajamarca (8,2%), Puno 
(8,5%), Huancavelica y Huánuco 
con 8,6%. Los otros tipos de segu-
ro presentan menor proporción de 
población asegurada a nivel depar-
tamental.

En ocho departamentos Loreto, 
Huancavelica, Cusco, Cajamarca, 
Apurímac, Ayacucho, Huánuco y 
Amazonas, más del 30,0% de la 
población masculina tiene seguro 
del SIS, mientras que en Moque-
gua (30,6%), Ica (28,1%), Provincia 
Constitucional del Callao (26.9%), 
Arequipa (22,9%) y Lima (22,7%) 
se observan los mayores porcen-
tajes de población masculina que 
tienen seguro de salud ESSALUD.

Más de la tercera parte de la pobla-
ción femenina de los departamen-
tos de Ayacucho (44,8%), Huánuco 
(43,4%), Apurímac (46,5%), Huanca-
velica (37,9%), Cusco (36,5%), Loreto 
(35,9%), Amazonas (35,2%) y Caja-
marca (34,6%) tienen seguro del SIS.

La mayor cobertura de ESSALUD 
en la población femenina se da en 
los departamentos de Moquegua 
(28,5%), Ica (28,2%), Provincia 

Constitucional del Callao (26,5%), 
Arequipa (24,1%) y Lima (23,2%).  

Población asegurada 
por grupos de edad

Los seguros de salud por grupos 
de edad cubren mayormente a 
los grupos menores y a la pobla-
ción adulta mayor. Así, el 59,4% 
del grupo de edad de 0 a 14 años 
y el 44,1% de los que tienen 65 y 
más años de edad, tienen seguro 
de salud.

Por grupo de edad, la mayor aten-
ción de seguro de salud, se regis-
tra en la población de 0 a 14 años: 
Apurímac  84,5%, Huancavelica 
81,3%, Huánuco  79,7%, Amazo-
nas 77,2%, Ayacucho 76,4%, Caja-
marca 74,3% y Loreto 71,7%. Las 
menores proporciones se presen-
tan en los departamentos de Junín 
45,7%,  Lima 47,3%, Tacna 48,5% 
y Puno 48,9%

Le sigue el grupo de edad de 65 
y más años con las proporciones 
más altas de asegurados en la 
Provincia Constitucional del Callao 
63,8%, Lima 59,2%, Ica 56,8%, 
Lambayeque 53,6% y Arequipa 
52,4%, mientras que las cobertu-
ras más bajas se dan en los depar-
tamentos de Huancavelica 15,8%, 
Puno 16,1%, Cajamarca 19,9% y 
Amazonas 21,1%. 

La población de los grupos de edad 
de 15 a 49 años y de 50 a 64 años 
en los departamentos presentan 
las menores proporciones.

HOSPITaL NaCIONaL “GuILLERMO aLMENaRa IRIGOyEN”
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Hogares con algún miembro 
con discapacidad

La persona con discapacidad, es 
aquella que tiene alguna dificultad 
física o mental permanente que li-
mita sus actividades diarias. En los 
hogares se preguntó si alguno de 
sus miembros presenta algún tipo 
de discapacidad. 

Décima parte de hogares peruanos 
tiene un discapacitado

Los resultados señalan que el 
10,9% de los hogares del país, lo 
que equivale a 735 mil 334 hogares, 
albergan al menos a una  persona 
con algún tipo de discapacidad físi-
ca o mental. Esta cifra brinda una 
idea de la magnitud del impacto de 
la discapacidad, donde la familia o 
demás miembros del hogar se ven 
afectados de algún modo por con-
tar con al menos un miembro con 

LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD

el 89,1% De los HoGares no tienen entre sus 
miembros a personas con DiscapaciDaD

alguna discapacidad.  En cambio, 
el 89,1% de los hogares no cuenta 
entre sus miembros con algún tipo 
de  discapacidad.  

Según área de residencia, se obser-
va  mayor  proporción de hogares del 
área urbana que tienen algún miem-
bro con discapacidad representan-
do el 11,9% (609 mil 972 hogares), 
mientras que en el área rural es el 
7,7% (125 mil 362 hogares), siendo 
4,2 puntos porcentuales menos que 
en el área urbana.

Costa centro y sur tienen más  
personas con discapacitad. 

En la Selva hay menos
A nivel de departamentos, se ob-
serva que en más del 10% de 
los hogares existe al menos un 
miembro con discapacidad Tacna 
11,0%, Ica 11,6%, Arequipa 12,3%, 

Moquegua 12,9%, Lima 13,1%;  
destacando los hogares de Lima 
provincias 11,8% y Lima Metropo-
litana 13,3%. En cambio, en los  
hogares de los departamentos de 
Amazonas 7,4%, San Martín 7,7% 
y  Huancavelica 7,9%, se registran 
las menores proporciones de hoga-
res con algún miembro que tienen 
alguna discapacidad. 

Tipos de discapacidad 
Los resultados del Censo del 2007 
indican que la dificultad para ver es 
una de las discapacidades que se 
presentan en mayor proporción en 
los hogares del país, y representa 
el 4,5%. 

Dificultad en  manos y brazos
Le sigue en orden quienes tienen 
dificultad para usar brazos y ma-
nos/pies que representa el 1,6%.
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Los que tienen dificultad 
para oir y hablar

La limitación para oír y hablar re-
presenta el 0,7% en ambos casos 
y ocupan el tercer lugar; otro tipo 
de dificultad arroja el 2,4%, y las 
personas con 2 o más discapaci-
dades, son el 1,0%.

Personas con discapacitad 
son más en ciudades

Según tipo de discapacidad por 
área de residencia, se observa 
diferencias entre el área urbana y 
rural, donde los hogares del área 
urbana presentan las proporciones 
más altas respecto al impedimen-
to para ver el 5,5%, dificultad para 
usar brazos y manos/pies el 1,7%,  
otra limitación 2,4%, y con 2 o más 
discapacidades 1,1%; mientras que 
en los hogares del área rural es li-
geramente mayor la limitación para 
oír y para hablar (0,9%) en ambos 
casos, respecto al área urbana. 

Discapacidad afecta más a 
hogares cuya jefa es mujer

Según jefatura de hogar se obser-
va que la discapacidad se presen-
ta  más en los hogares cuyo jefe 
es una mujer (12,7%), mientras 
que en las familias cuyo jefe es un 
hombre es 10,2%, siendo 2,5 pun-
tos porcentuales menos. 

Por tipo de discapacidad en los je-
fes de hogar, se observa diferen-
cias, siendo los hogares jefatura-
dos por mujeres los que presentan 
las proporciones más altas respec-
to a: dificultad para ver (5,2%), di-

En los hogares del área rural, se presenta menor proporción de personas 
con discapacidad que en los hogares urbanos

ficultad para oír (0,8%), dificultad 
para hablar (0,8%), dificultad  para 
usar brazos y manos/pies (1,8%), 
otro impedimento (2,9%), y aque-
llos hogares que presentan 2 o 
más discapacidades (1,2%).

En las familias jefaturados por 
hombres tenemos: dificultad para 
ver (4,3%), inconveniente para 
oír (0,7%), dificultad para hablar 
(0,6%), dificultad para usar brazos 
y manos/pies (1,5%), otra limita-
ción (2,1%), y aquellos hogares 
que presentan 2 o más discapaci-
dades (0,9%).

Por sexo del jefe de hogar y área 
de residencia, se observa que los 
hogares jefaturados por  muje-
res del área urbana presentan las 
mayores proporciones de tipos de 
discapacidad, así tenemos que: 
dificultad para ver (6,0%), proble-
ma para usar brazos (1,9%), otra 
limitación (2,9%), problemas para 
oír (0,7%), dificultad para hablar 
(0,7%) y los los que presentan 2 o 
más discapacidades (1,3%), mien-
tras que los hogares jefaturados 
por hombres de la misma área, 
presentan proporciones menores, 
así tenemos:  dificultad para ver  
(5,3%), dificultad para usar brazos 
(1,6%), otra limitación (2,2%), no 
pueden oír (0,7%), imposibilidad 
para hablar  (0,5%) y los hogares 
que presentan 2 o más discapaci-
dades (1,0%), respectivamente.

Los hogares del área rural, pre-
sentan menores proporciones  de 
personas con discapacidad que los 

hogares urbanos. Sin embargo, los 
jefaturados por mujeres presentan 
los mayores porcentajes en todos 
los tipos de discapacidad, así lo 
demuestran las cifras.  

Según tipo de discapacidad por de-
partamento, la dificultad para ver se 
presenta en mayor proporción en 
los hogares en Tacna 5,3%, Are-
quipa 5,6%, Moquegua 5,9%, Lima 
6,3%, Lima Metropolitana 6,5% y la 
Provincia Constitucional del Callao 
6,8%, le sigue el impedimento para 
usar brazos y manos/pies que pre-
senta similares proporciones en los 
departamentos de Apurímac 2,0%, 
Puno 1,9%, Ica 1,9% y la Provin-
cia Constitucional del Callao 1,9%; 
mientras que las proporciones más 
bajas se registran en los departa-
mentos de: Amazonas 1,0%, San 
Martín 1,2%, Ucayali 1,3% y Huan-
cavelica 1,3%.

Otra limitación (incluye la discapa-
cidad mental), se presenta en ma-
yor proporción en los hogares de 
los departamentos de Puno 2,7%, 
Lima, Lima Metropolitana y Lima 
provincias con 2,7% cada uno, 
Apurímac 2,9% igualmente la Pro-
vincia Constitucional del Callao.       

Castellano predomina como 
lengua materna aprendida 

en la niñez
Según el Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda del 2007, el 
Castellano es el idioma que la ma-
yoría de la población del país ha 
aprendido en su niñez. 

Quechua y Aymara segundo lugar 
después del Castellano

El 83,9% (20 millones 718 mil 227) 
de la población de 5 y más años de 
edad manifestó haber aprendido 
el idioma Castellano en la infancia 
como lengua materna, el 13,2% 
(3 millones 231 mil 750) aprendió 
Quechua; el 1,8% (434 mil 370 per-
sonas) Aymara  y el 0,9% (223 mil 
194 personas) aprendió otra lengua 
nativa. 

En 2007 aumentan niños que tienen al 
Castellano como lengua materna

Comparando estos resultados con 
lo registrado en el Censo de 1993, 
el porcentaje de la población que 
declaró haber aprendido Caste-
llano en su niñez aumentó en 3,6 
puntos porcentuales al pasar de 
80,3% (15 millones 405 mil 14) en 
1993 a 83,9% en el 2007, en tanto 
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que las personas que declararon 
el Quechua como lengua materna 
disminuyó en 3,3 puntos porcen-
tuales al obtenido en 1993 (16,6%), 
también disminuye en 0,5 puntos 
porcentuales la población que ma-
nifestó haber aprendido Aymara en 
su niñez. 

Residentes urbanos hablan más 
Castellano, y residentes rurales, 

lenguas nativas
Observamos que la gran mayoría 
(90,5%) de los peruanos del área 
urbana tiene como lengua materna 
el Castellano, solamente el 9,3% 
de la población manifiesta tener 
como lengua materna una lengua 
autóctona o nativa. Pero, en el 
área rural, 37,5% de la población 
de 5 y más años de edad tiene una 
lengua materna autóctona, sobre 
todo el Quechua (30,1%).

Lo que ha sucedido respecto al 
Censo de 1993, tanto en el área 
urbana como en la rural, es que 
aumenta la proporción de los que 
tienen como idioma materno el 
Castellano y por contraparte dismi-
nuye los que tienen como lengua 
materna las lenguas nativas.

MAYORÍA DE PERUANOS 
HABLA CASTELLANO

aumentan en 3,6 % niÑos con castellano 
como lenGua materna respecto a 1993

El idioma Castellano es hablado por la mayoría de peruanos en sus diversas regiones. El Quechua, es lengua 
materna mayormente hablada en la Sierra mientras que en la Selva se habla en mayor porcentaje el asháninka

En veinte departamentos, la mayo-
ría de la población aprendió a ha-
blar Castellano en su niñez. En diez 
de ellos: Piura, Tumbes, La Libertad, 
Cajamarca, San Martín, Lambaye-
que, Ica, Provincia Constitucional del 
Callao, Lima y Loreto, más del 90% 
de su población tiene como lengua 
materna al Castellano. 

Quechua predomina
en Sierra Centro

El Quechua es la lengua materna  
que habla el 71,5% de la población 
de 5 y más años de edad de Apu-
rímac, el 64,6% de Huancavelica, 
el 63,9% de Ayacucho, 52,0% de 
Cusco, por el 38,5% de Puno, el 
31,6% de Áncash y  el 28,9% de 
Huánuco, entre los principales de-
partamentos.

Aymara predomina en Sierra Sur
El Aymara es hablado en la niñez 
como habla materna por el 27,5% 
de habitantes de Puno, el 17,1% de 
Tacna y el 11,1% de Moquegua.

En Selva se habla Asháninka
El 3,9% de la población de Ucaya-
li y el 3,1% de Junín tienen como 
lengua materna al Asháninka. El 

6,4% de la población de Loreto, 
el 6,5% de Ucayali y el 14,1% de 
Amazonas reportaron tener como 
lengua materna otra lengua nativa.

Lengua materna y condición 
de alfabetismo

Las poblaciones de 15 y más años 
de edad que hablan lenguas nati-
vas presentan altas tasas de anal-
fabetismo mientras que en las que 
tienen como lengua materna el 
Castellano tienen menor inciden-
cia de analfabetismo. Así, el 21,8% 
de la población con lengua mater-
na Quechua, el 27,5% con idioma 
materno Asháninka, el 20,8% con 
otra lengua nativa y el 14,6% que 
aprendieron a hablar en su niñez el 
Aymara son analfabetos mientras 
que entre la población con habla 
materna Castellano, el analfabetis-
mo representa el 4,3%. 

Analfabetos se encuentran 
más en zonas rurales

El analfabetismo afecta más a las  
poblaciones del área rural que 
tienen como lengua materna un 
habla nativa o autóctona; así, el 
30,6%  de los que tienen al Ashá-
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ninka como lengua materna, son 
analfabetos, así como el 29,3% de 
los que tienen una lengua similar al 
Quechua, el 24,9% con otras len-
guas nativas distintas al Quechua, 
Aymara y Asháninka  y el 19,0% de 
los que aprendieron en su niñez el 
Aymara. 

El capital educativo
Según el habla materna aprendida 
en la niñez de la población de 5 y 
más años de edad relacionado con 
el nivel de educación alcanzado, se 
permite conocer el stock de capital 
educativo de las personas de acuer-
do a las oportunidades educativas 
presentadas en su entorno cultural.

Hablar Castellano 
facilita la educación

Los resultados revelan que tienen 
más oportunidades de surgir las 
poblaciones que tienen por lengua 
materna al castellano, que aquellas 
que hablan en su lengua nativa. 

Pocos se educan en  
lenguas nativas

El 35,2% de la población que tiene 
al castellano como idioma materno, 
logró estudiar educación superior 
(16,9% superior no universitaria 
y 18.3%  superior universitaria); y 

Asháninka, el Quechua, el Aymara 
y otras lenguas nativas.

Departamentos donde hablan 
Castellano tienen mejor 

nivel educativo
En los departamentos, se observa 
igualmente diferencias de los nive-
les educativos alcanzados por la 
población con lengua materna el 
Castellano frente a los que apren-
dieron una lengua nativa.

Los departamentos con 
mayor nivel educativo

Los departamentos que registran 
la mayor cantidad de personas 
que  tuvieron como lengua mater-
na el Castellano y lograron educa-
ción superior, cuyos valores por-
centuales son mayores al 40,0% 
son: Arequipa (53,0%), Moquegua 
(50,5%), Tacna (47,1%), Apurí-
mac (45,6%) Lima Metropolitana 
(45,1%), Puno (44,9%), Provincia  
Constitucional del Callao (44,5%), 
Lima (43,4%), Ayacucho (42,4%) y 
Cusco (41,3%). 

Los departamentos donde el ni-
vel educativo es menor son: Lo-
reto (18,7%), San Martín (15,2%), 
Amazonas (13,7%) y Cajamarca 
(13,5%).

Más bilingües en la Costa 
con educación superior

El mayor número de personas que 
aprendieron en su niñez alguna 
lengua nativa o autóctona y que 
lograron educación superior se 
ubica en los departamentos de La 
Libertad (30,3%), Piura (28,3%), 
Provincia Constitucional del Ca-
llao (22,2%), Tumbes (20,5%) y 
Moquegua (20,2%); en tanto que 
las menores proporciones se re-
gistra en los departamentos Huá-
nuco (2,9%), Huancavelica (4,1%), 
Amazonas (4,4%), Loreto (4,5%) y 
Pasco (5,1%).

Sabiendo Castellano no avanzan
Se observa una baja acumulación 
de capital educativo de quienes tie-
nen como lengua materna el Cas-
tellano en los departamentos de 
Amazonas, Cajamarca, San Mar-
tín, donde, el 56,7%, el 60,8% y el 
50,0% respectivamente de su po-
blación de 15 y más años de edad 
sólo ha estudiado a lo más algún 
año o grado de educación prima-
ria.

las poblaciones que tienen como 
habla materna una lengua nativa 
o autóctona que estudiaron edu-
cación superior sólo alcanza a una 
pequeña proporción, el 10,6% de 
los que tienen lengua materna el 
Quechua, el 12,8% de los que tie-
ne al Aymara, el 4,5% al Asháninka 
y el 9,0% otra lengua nativa. 

Altas proporciones de población 
nativa sin nivel educativo

Las personas que tienen como len-
gua materna, el quechua, el ayma-
ra y el asháninka en su mayoría, 
llegan a estudiar algún año de edu-
cación primaria o no tiene estudios. 
Así, el 26,6% con lengua materna 
Asháninka, el 21,0% con lengua 
materna Quechua, el 14,3% con 
lengua Aymara y el 19,6% con otra 
lengua materna nativa, no tienen 
nivel educativo alguno.

Mayoría de mujeres nativas 
con menor nivel educativo

Según el sexo, se observa que la 
meta educativa entre mujeres y 
hombres se diferencia de acuerdo a 
su lengua materna; a más mujeres 
les falta nivel de educación, y este 
problema se produce en todas las 
lenguas maternas peruanas, sien-
do más alto el porcentaje entre las 
que tienen como lengua materna el 

Hay MáS NIñOS quE aPRENDEN EL CaSTELLaNO 
COMO LENGua MaTERNa EN TODO EL PERÚ (83,9%)
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¿Tienes tu DNI? Los documentos 
básicos de identidad que ayudan 
a la identificación de un individuo 
son: el Documento Nacional de 
Identidad (DNI) y la Partida de Na-
cimiento. ¿Guardas tu Partida de 
Nacimiento? La carencia de estos 
documentos crea problemas en la 
vida de la persona y es casi impo-
sible encontrar un trabajo remune-
rado, obtener servicios básicos o 
poder ejercer los derechos cívicos 
sin estos documentos. 

Tenencia de Partida 
de Nacimiento

Todo ser humano tiene derecho al 
nombre, derecho a la identidad de 
cada persona (ser peruano, tener 
sus apellidos) rige desde el mo-
mento en que la persona obtiene 
su partida de nacimiento. 

Mayoría de hombres y mujeres, 
tienen su partida

Según el Censo 2007, son 27 mi-
llones 36 mil 480 personas que se 
encuentran inscritos en el Registro 

MAYORÍA DE PERUANOS 
TIENEN DNI

en la selva tienen DificultaDes para 
obtener Dni y partiDas De nacimiento

Hay más sin partida 
en Loreto y Ucayali

En el área urbana de los depar-
tamentos de Ucayali (2,4%) y Lo-
reto (2,1%), hay mayor cantidad 
de personas que no tienen parti-
da de nacimiento. De igual forma 
en los departamentos de Piura 
con 1,1%, San Martín, Tumbes 
y Madre de Dios con 1,0% cada 
departamento.
En La Libertad con 0,9%, Huá-
nuco, Ayacucho y Amazonas con 
0,8% en cada departamento, pre-
sentan porcentajes por encima 
del promedio nacional urbano 
(0,7%).
En el área rural de los depar-
tamentos de Loreto con 8,3%, 
Ucayali con 8,1%, Amazonas con 
3,1%, Madre de Dios y Pasco con 
2,6% cada departamento, San 
Martín con 2,3% y en 2,1% para 
Piura, la Libertad y Huánuco, se 
encuentran las mayores propor-
ciones de personas sin partida de 
nacimiento.

Civil, por lo que cuentan con par-
tida de nacimiento y solamente el 
1,0% de la población lo que equi-
vale a 277 mil 596 personas, no 
tienen partida de nacimiento.   

Los resultados del Censo 2007 
prueban que la gran mayoría de 
peruanos tienen partida de na-
cimiento, 98,7% de los hombres 
y 98,5% de las mujeres. Si bien, 
la mayoría de la población tiene 
partida de nacimiento, del total de 
los que no la tienen, el 56,2%, es 
decir, 156 mil 5 son mujeres y el 
43,8%; que representa 121 mil 591 
son hombres.

Aún hay mujeres del área rural  
que  no cuentan con Partida 

de Nacimiento
Si bien, la mayoría de la población 
del área urbana como de la rural 
tienen partida, existe una ligera di-
ferencia de inscritos en el Registro 
Civil del área urbana (98,9%) res-
pecto al área rural (97,6%), sien-
do mayor en 1,3 puntos; mientras 
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que en la población que no tiene 
partida de nacimiento se observó 
un mayor porcentaje en el área ru-
ral (1,9%), que en el área urbana 
(0,8%). 

Según el género de sus residentes, 
en el área urbana no hay diferencia 
entre hombres y mujeres sin parti-
da de nacimiento; mientras que en 
el área rural, son las mujeres en 
mayor porcentaje (2,2%) que no 
tienen partida de nacimiento.

En Loreto y otros departamentos 
de la Selva hay  mayor porcentaje 

de  población sin partida 
de nacimiento 

A nivel departamental, los de la Sel-
va Loreto (4,2%), Ucayali (3,8%) 
y Amazonas (2,1%), son los que 
presentan mayores porcentajes de 
personas que no tienen partida de 
nacimiento es decir, que no están 
inscritos en el Registro Civil. En 
los departamentos de San Martín 
(1,5%), Huánuco (1,5%), Madre 
de Dios (1,4%), Pasco (1,4%), 
Piura (1,3%), Cajamarca (1,2%) y 
La Libertad (1,2%), presentan por-
centajes por encima del promedio 
nacional.

En los departamentos de Loreto 
(4,6%), Ucayali (4,0%), Amazonas 

(2,6%), Huánuco (1,8%), San Mar-
tín (1,8%), Madre de Dios (1,6%), y 
con 1,5% para Cajamarca, Piura y 
Pasco, se encuentran los mayores 
porcentajes de mujeres sin partida 
de nacimiento.
En la población masculina, en los 
departamentos de Loreto (3,9%), 
Ucayali (3,7%) y Amazonas (1,6%), 
hay mayores porcentajes de pobla-
ción sin partida de nacimiento.

El 1% de la población no 
tiene partida de nacimiento 

De los que no tienen partida de na-
cimiento (277 mil 596 personas), 
el 48,6% son niños menores de 3 
años de edad, seguido del grupo 
de edad de 3 a 5 años de edad con 
22,6%, los que tienen 60 y más 
años de edad con 16.9%. Los que 
tienen de 30 a 59 años de edad, 
los que tienen entre 6 a 17 años y 
de 18 a 29 años de edad el 5.8%, 
el 4.4% y 1,8%, respectivamente, 
no tienen partida de nacimiento. 
Según área de residencia del total 
de la población del área urbana 
que no tiene partida de nacimien-
to (155 mil 413 persona) el 55,4% 
son niños menores de 3 años de 
edad, seguido del grupo de edad 
de 3 a 5 años con 24,9%, de los 
que tienen 60 y más años de edad 

en 13,2%, entre los que tienen de 
30 a 59 años de edad en 3,0%, y 
de los que tienen entre 6 a 17 años 
de edad y 18 a 29 años de edad en 
2,7% y 0,8%, respectivamente. 

Del total de población sin partida 
de nacimiento en el área rural (122 
mil 183 personas), los menores 
de 3 años de edad representan el 
mayor porcentaje (39,9%), segui-
do del grupo de edad de 60 y más 
años de edad con 21,7%, de 3 a 5 
años de edad con 19.6%, entre los 
que tienen de 30 a 59 años de edad 
con 9,2%, y de los que tienen entre 
6 a 17 años de edad y 18 a 29 años 
de edad con 6,5% y 3,0%. 

Mayores porcentajes de población  
sin partida de nacimiento en minorías 

étnicas
En la población de 3 y más años 
de edad, según la lengua materna 
aprendida en la niñez, o de lengua 
materna Asháninka  y otras  que 
no sea Quechua ni Aymara son 
quienes presentan los mayores 
porcentajes de no tener partida de 
nacimiento, con 6,4% y 5,7%, res-
pectivamente.

En el área rural los que tienen 
lengua materna Asháninka y otra 
lengua nativa, el 7,2% y el 6,8%, 

EN uCayaLI, EL 3,8% DE La POBLaCIÓN NO CuENTa CON PaRTIDa DE NaCIMIENTO
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respectivamente, no tienen el do-
cumento natal. 

Mayoría de mujeres tienen DNI
Tener el DNI o Documento Nacio-
nal de Identidad acredita condición 
legal y formal de un ciudadano; 
aquellos que no cuentan con este 
documento se les denominan indo-
cumentados, y, se encuentran en 
desventaja, debido a que no pue-
den ejercer su derecho a un nom-
bre de identidad teniendo proble-
mas en sus derechos ciudadanos. 

Forma parte también de la pobla-
ción indocumentada, aquellos que 
poseen todavía Libreta Electoral y 
no canjearon dicho documento por 
el actual DNI.

En el 2007, el 3,2%  (lo que equi-
vale a 564 mil 487 personas de 18 
y más años de edad), no tienen 

en las comunidades campesinas y 
nativas que fueron afectadas años 
atrás por la violencia política. En 
cambio en el área urbana sólo el 
2,4% manifestó no poseer DNI que 
representa  329 mil 955 personas.

De las mujeres del área rural, el 
7,7%  no tiene DNI, en el caso de 
los hombres, es el 5,1%. En el área 
urbana, el 2,6% de las mujeres  y el 
2,2% de los hombres de 18 y más 
años de edad no tienen DNI.

En la selva hay más 
gente que no posee DNI

Los departamentos de Amazonas 
(9,4%), Loreto (8,7%), Ucayali 
(6,8%), San Martín (6,3%), Madre 
de Dios (6,2%), Huánuco (5,7%), 
Cajamarca (5,7%) y Piura (4,8%), 
presentan los porcentajes más al-
tos de población sin Documento 
Nacional de Identidad. 

En cambio, en  Lima Metropolitana, 
Ica, Provincia Constitucional del 
Callao, en 1,7% respectivamente,  
Tacna  en  1,4%  y Moquegua en  
1,1%  presentan los porcentajes  
más bajos.

En el área rural de los departa-
mentos de la Selva se presentan 
los mayores porcentajes  de indo-
cumentados del país. Así el por-

no tienen 
Documentos

La población de la Selva 
Amazónica es la más 
afectada por la carencia del 
DNI particularmente en los 
grupos asháninkas.

Los jóvenes en la ciudad se 
demoran en sacar DNI 

En el área urbana la población 
que no cuenta con DNI alcanza 
al 2,4% de la población de 18 
y más años de edad. La mayor 
proporción de población indocu-
mentada se observa en la po-
blación joven de 18 a 29 años, 
donde el 4,1% no cuenta con el 
DNI, el 4,4% de los hombres de 
este grupo de edad y el 3,9% de 
las mujeres son indocumenta-
dos.  El 3,7% de los adultos ma-
yores del área urbana no cuenta 
con el DNI, principalmente las 
mujeres (5,4%).

Documento Nacional de Identidad 
(DNI).

Según sexo, del total de pobla-
ción femenina de 18 y más años, 
el 3,6% no cuentan con DNI u otro 
documento de identidad, en el caso 
de la población masculina el 2,9% 
no tiene DNI. 

Más indocumentados en 
comunidades campesinas y nativas 

En el área rural se presenta el ma-
yor porcentaje de indocumentados  
con 6,4%, lo que equivale a 234 
mil 532 personas principalmente 

EN EL áREa RuRaL, PRINCIPaLMENTE EN LaS COMuNIDaDES CaMPESINaS y NaTIvaS, 
SE PRESENTa EL MayOR PORCENTaJE DE INDOCuMENTaDOS (6,4%)
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centaje de personas de 18 y más 
años de edad que no poseen DNI 
en Loreto son 16,2%, Amazonas 
(13,1%), Ucayali (12,7%), Madre 
de Dios y San Martín (10,0%). 
También presentan altos porcen-
tajes de indocumentados, Piura 
(9,3%), La Libertad (7,8%) y Huá-
nuco (7,7%).  

En cambio, en  Lima Metropolitana, 
Puno, Ayacucho  en 2,7% para am-
bos casos, Ica  en 2,0%, Moquegua 
en 1,8% y Tacna en 1,7%,  presen-
tan los porcentajes  más bajos.

Población de 60 a más 
años de edad sin DNI 

El no tener DNI, afecta al 5,8% de 
la población de 60 y más años de 
edad, al 4,9% de la población de 
18 a 29 años, al 1,4% de los que 
tienen de 30 a 49 años y al 1,7% 
de los que tienen de 50 a 59 años.
Según lugar de residencia, los por-
centajes de población mayores sin 
DNI, se encuentra en el área rural, 
donde el 6,4% de la población de 
este ámbito es indocumentada, 
principalmente mujeres adultas 
mayores (17,2%). El 7,9% de la 
población joven (18 a 29 años de 
edad) no tiene DNI, en los hom-
bres es el 8,0% y en las mujeres 
el 7,8%. La población de 30 a 49 
años indocumentada del área rural 
es el 3,1%, siendo mayor la propor-
ción en las mujeres (3,9%) que en 
los hombres (2,3%), y la población 
de 50 a 59 años que no posee DNI 

alcanza al 4,3% (mujeres 5,9% y 
hombres 2,7%).

Es mayor la población 
indocumentada asháninka

El problema de la indocumenta-
ción, afecta en mayor número a 
las poblaciones que tienen como 
lengua materna aprendida en la ni-
ñez, una lengua nativa o autóctona 
de la Amazonía. Así, el 16,3% de la 
población que tiene como lenguaje 
materno el Asháninka  y el 16,4% 
de los que tienen otras lenguas na-
tivas (no Quechua, no Aymara, no 
Asháninka) no tiene el DNI. La po-
blación de 18 y más años de edad 
que tiene como lengua materna 
al Quechua y no tiene DNI es el 
3,5%, los que tienen como lengua 
materna al Castellano y sin DNI el 
3,0% y los que tienen al Aymara el 
2,0%.

Si examinamos, la falta de DNI 
en las poblaciones Asháninka de 
acuerdo con el sexo afecta casi en 
las mismas proporciones a mujeres 
(16,0%) y hombres (16,6%), esta 
misma situación se observa en el 
área rural, aunque en proporciones 
más altas. En la población que ma-
nifestó tener otras lenguas nativas, 
más mujeres (20,4%) que hombres 
(12,6%) no tienen DNI, siendo en 
el área rural donde mayormen-
te las poblaciones residentes con 
esta lengua madre no poseen este 
documento, principalmente las mu-
jeres (24,5%). El 7,0% de perso-
nas residentes del área rural que 

tienen como lengua madre el Cas-
tellano no tiene el DNI, siendo el 
8,6% de las mujeres y el 5,6% de 
los hombres.

Población indocumentada 
sin educación inicial es mayor

Las personas que no alcanzaron 
estudiar nivel alguno o solamente 
tienen nivel inicial no poseen DNI 
en un 12,9%, y no existe diferencia 
entre mujeres (12,9%) y hombres 
(12,8%). Por área de residencia, el 
14,1% del área rural y el 11,3% del 
área urbana y que no tienen nivel 
de educación alguna, no tienen el 
DNI.

El 3,9% de la población  que alcan-
zó estudiar educación primaria no 
tiene DNI, no existiendo diferencia 
entre hombres y mujeres. Según 
área de  residencia, mayor propor-
ción de población con este nivel 
educativo del área rural (4,8%) que 
urbana (3,3%) no tiene DNI.

La población de 18 y más años de 
edad que tiene educación secun-
daria y no tiene DNI es el 3,2%, 
también casi en las mismas pro-
porciones tanto hombres como 
mujeres no tienen este documento. 
En el área rural, el 4,2% de la po-
blación con educación secundaria 
es indocumentada, mientras en el 
área urbana es el 3,1%. El 0,4% de 
la población con educación supe-
rior no universitaria y el 0,5% con 
educación universitaria no cuentan 
con DNI, según género no existe 
diferencias.

LOS aSHáNINKaS TIENEN uN aLTO PORCENTaJE DE INDOCuMENTaDOS



��

Mayoría de peruanos son católicos
Según el Censo del 2007, el 81,3% 
de la población censada de 12 y 
más años de edad, que son 16 mil-
lones 956 mil 722 personas, pro-
fesan la religión Católica, seguido 
por la población que tiene como re-
ligión la Evangélica que alcanzó al 
12,5% (2 millones 606 mil 55 per-
sonas), otras religiones profesan el 
3,3% (679 mil 291 personas) y no 
tienen religión alguna el 2,9% (608 
mil 434 personas).

CATÓLICOS SON 
MAYORÍA EN EL PERÚ

En el Censo de 1993, la población 
que profesaba la religión Católica 
era el 89,0%, los que tenían como 
religión la Evangélica el 6,8%, otra 
religión el 2,8% y sin ninguna re-
ligión el 1,4%.

Catolicismo disminuye 
en 7,7 % desde 1993

La mayoría de la población abraza 
la religión Católica, comparada con 
los resultados del Censo de 1993, 
proporcionalmente ha disminuido 
en 7,7 puntos porcentuales, mien-

tras que ha aumentado en 5,7 pun-
tos porcentuales los que practican 
religión Evangélica, en 0,7 puntos 
porcentuales los que profesan 
otras religiones y en 1,5% los que 
no tienen religión.

Más católicos en ciudades, 
más evangélicos en campo

Al analizar por área de residencia, el 
82,3% de la población de 12 y más 
años de edad que reside en la urbe 
profesa la religión Católica, siendo 
4,4 puntos porcentuales más que lo 
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registrado en el área rural (77,9%). 
El 15,9% de la población del área 
rural sigue la religión Evangélica, 
siendo 4,4 puntos porcentuales 
más que lo observado en el área 
urbana (11,5%).  Las que tienen  
otra religión alcanzaron el 3,3% en 
el área urbana y el 3,2% en la rural. 
Las personas que no profesan nin-
guna religión tanto en el área ur-
bana como la rural lo hacen casi en 
la misma proporción (2,9% y 3,0%, 
respectivamente).

En el periodo de 1993 y 2007, la 
proporción de población que pro-
fesa la religión Católica  en el área 
urbana disminuye en 8,0 puntos  
porcentuales, al pasar de 90,3% 
en 1993 a 82,3% en el 2007, mien-
tras que aumenta la que practica la 
religión Evangélica en 6,1 puntos 
porcentuales (de  5,4% en el 1993 
a 11,5% en el 2007). 

También aumenta la población que 
tiene otra religión en 1,8 puntos 
porcentuales, de 1,5% a 3,3%. 

En la Selva hay menos católicos
En catorce departamentos, tan-
to en: Piura, Ica, Arequipa, Mo-
quegua, Lambayeque, Tumbes, 
Cusco, Lima, Apurímac, Áncash, 
Provincia Constitucional del Cal-
lao, Puno, Ayacucho y Tacna, más 
del 80 por ciento de su población 
de 12 y más años de edad profesa 
la religión Católica. En cambio, en 
Amazonas, San Martín y Ucayali, 
solo  profesa la religión Católica, el 
67,8%, 65,8% y 65,2%, respectiva-
mente 

En Ucayali, Huancavelica, Huá-
nuco, Loreto, Pasco, San Martín y 
Amazonas, el 22,9%, el 21,8%, el 
20,9%, el 19,8%, el 19,5%, el 19,5 
y el 18,1%, de su población de 12 
y más años de edad, respectiva-
mente, profesan la religión Evan-
gélica.

La religión Católica y la Evangélica 
no son profesadas en mayor por-
centaje en los departamentos de 
Amazonas, donde el 7,5% de su 

población tiene otro tipo de religión, 
le siguen en importancia: Puno con 
7,2%, Tacna con 7,1%, San Martín 
con 6,2%, Madre de Dios con 5,6% 
y Ucayali con 5,1%.

La población que no sigue religión 
alguna, se encuentra en mayores 
porcentajes en San Martín, donde 
el 8,5% de su población no la tiene 
y le sigue Ucayali con 6,7%, Ama-
zonas con 6,5% y Madre de Dios, 
con 4,4% respectivamente.

Mujeres predominan en la 
mayoría de las religiones

Según género, se observa que la 
población femenina es la que pre-
domina en todas las religiones. 
Así, del total de población que pro-
fesa la religión católica el 50,6% 
son mujeres, de los que profesan 
religión Evangélica el 53,9%  y de 
otras religiones el 52,2%. En cam-
bio, del total de personas que no 
tienen religión, el 38,5% son mu-
jeres y el 61,5% hombres.

EL 81,3% DE La POBLaCIÓN PROfESa La RELIGIÓN CaTÓLICa
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A la población en edad de 
trabajar le llaman PET

La población en edad de trabajar 
es aquella en edad productiva y es 
potencialmente la que ofrece su tra-
bajo. Sobre su definición no existe 
consenso absoluto. Mayormente 
se denomina así a la población de 
jóvenes y adultos comprendidos 
entre los 14 y más años de edad. 

Sin embargo, esta definición no 
considera parte de la población 
por debajo de estas edades que 
también participan en la actividad 
económica. Es por ello, que en los 
Censos de Población que ejecuta 
el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, la edad límite inferior 
para obtener la población en edad 
de trabajar (PET) es de 6 años.

La Organización Internacional del 
Trabajo-OIT- define como edad  
mínima de admisión al empleo los 
14 años de edad. En las encuestas 
especializadas de empleo ejecu-
tadas en el país, la edad mínima 
considerada para participar en la 
actividad económica es de 14 años 
de edad.  Según Convenio de la 
OIT de 1973, el trabajo por debajo 

tando una tasa de crecimiento pro-
medio anual de 2,2%, superior a la 
tasa de crecimiento del total de la 
población (1,6%).

Más gente en edad de 
trabajar en el área urbana

Con una tasa de crecimiento pro-
medio anual de 2,7%, la población 
en edad de trabajar del área urba-
na alcanzó los 15 millones 379 mil 
882 personas; en cambio, la PET 
del área rural llegó a los 4 millones 
266 mil 770 personas, con una tasa 
de crecimiento promedio anual de 
0,7%.

Se reduce población infantil 
y aumenta población adulta

El país se encuentra en plena tran-
sición demográfica, caracteriza-
da por la caída de la fecundidad 
y mortalidad, lo que está creando 
una disminución de la población 
menor de 14 años y aumento de la 
población en edad de trabajar y la  
adulta mayor. Sin embargo, dentro 
de los departamentos se presen-
tan situaciones variadas, por los 
cambios de edad que ocurren en 
los centros poblados como reflejo 
del paso de la vida peruana que 

 MáS PERuaNOS EMPIEZaN a TRaBaJaR a LOS 14 añOS DE EDaD 

Participación en la 
actividad económica

¿qué es la pet?

PET es Población en Edad de 

Trabajar, se considera de 14 y 

más años de edad.

de la edad mínima está considera-
do como trabajo infantil.
Se considera como población en 
edad de trabajar a aquella de 14 y 
más años de edad.

Magnitud de la población 
en edad de trabajar (PET)

Casi 20 millones en edad de trabajar
Hoy, la población que tiene edad 
para desempeñar una actividad 
económica, es de 19 millones 646 
mil 652 personas, es decir, de cada 
100 personas son 72  en edad para 
desempeñar una actividad econó-
mica. Desde 1993, la población en 
edad de trabajar ha aumentado en 
5 millones 259 mil 349 personas, 
siendo en promedio 375 mil 668 
personas anualmente, represen-
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va cambiando como sucede en los 
demás países.

Hay más mano de obra en Arequipa, 
Moquegua y Tacna

Los departamentos con mayo-
res porcentajes de población con 
edad para desempeñar una acti-
vidad económica son Moquegua 
(76,5%), Lima (76,4%), Arequipa 
(75,5%), Tacna (75,3%), Provincia 
Constitucional del Callao (75,0%), 
Ica (73,3%), Tumbes (71,9%), 
Lambayeque (71,7%), La Libertad 
(71,2%), Áncash (70,8%), Madre 
de Dios (70,5%) y Puno (70,5%). 

Menos gente en edad de trabajar
Los departamentos con meno-
res porcentajes de población en 
edad de trabajar son Huancavelica 
(62,8%), Loreto (63,9%), Amazo-
nas (64,7%),  Huánuco (65,2%) y 
Apurímac (65,2%). 

Al comparar el crecimiento prome-
dio anual de la PET por departa-
mentos de los Censos de 1993 y 
2007, observamos que en 23 de-
partamentos, la PET fue superior a 
la tasa promedio de crecimiento de 
la población, siendo el más eleva-
do en  Madre de Dios con 4,4%, 
seguido de Ucayali con 3,1%, San 
Martín  con 2,7%, Loreto con 2,7% 
y Tacna con 2,6%.  En cambio, Án-
cash aumentó anualmente en 1,5% 
y en Apurímac en 1,3%. 

Porcentaje mayor es de 15 a 30 años 
de gente en edad de trabajar

Empiezan temprano. De acuerdo 
al Censo de Población del 2007, 
del total de la población en edad de 
trabajar (14 y más años de edad), el  
41,5% tiene entre 14 a 29 años de 
edad, el 20,1% de 30 a 39 años, el  
15,3% de 40 a  49 años, el 10,4% 
de 50 a 59 años y el 12,7% de 60 y 
más años de edad.

Selva tiene más gente 
joven en edad de trabajar

En veinte departamentos más del 
40% de la población en edad de 
trabajar tiene edades comprendi-
dos entre los 14 y 29 años, presen-
tándose las proporciones más altas 
en los departamentos de Loreto 
(47,8%), Madre de Dios (47,6%),  
Ucayali (46,7%), Pasco (45,6%), 
San Martín (44,6%) y Huánuco 
(44,6%). En Moquegua (37,6%), 
en la Provincia Constitucional del 
Callao (39,3%), Lima (39,8%), Án-
cash (39,9%) y Arequipa (39,9) se 
encuentran la menor proporción de 
PET de 14 a 29 años de edad.

En la Costa está la PET 
más entrada en años

En las edades principales de parti-
cipación en la actividad económica 
(que comprende el tramo de edad 
de 30 a 59 años), las mayores pro-
porciones de población en edad de 
trabajar, se presenta en los depar-
tamentos de Moquegua (49,1%), 
Provincia Constitucional del Ca-
llao (48,4%), Tacna (48,2%), Lima 
(47,4%),  Tumbes (47,0%), entre 
los principales.

Los mayores porcentajes de po-
blación en edad de trabajar de 60 
y más años de edad se ubican en CaDa vEZ, EL EMPLEO REquIERE MayOR EDuCaCIÓN

Hay necesiDaD De crear 
nuevos empleos

Este incremento de la PET es 
consecuencia de los cambios 
en la estructura por edad de la 
población, caracterizándose por 
la disminución de las poblaciones 
infantiles y de jóvenes a favor 
del incremento del peso relativo 
de la población adulta joven y 
adulta mayor, poblaciones que se 
encuentran en edad productiva. 
El sostenido aumento de la po-
blación en edad de trabajar ejerce 
gran presión sobre la necesidad 
de crear nuevos empleos.

al analizar la composición de la 
PET de acuerdo con el género 
de sus integrantes se constata 
que el  50,8% son mujeres, lo que 

equivale a 9 millones 982 mil  297 
personas y el  49,2% son hom-
bres, es decir, 9 millones 664 mil  
355 personas.
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los departamentos de Apurímac 
(15,7%), Áncash (15,0%), Ayacu-
cho (14,7%) y Puno (14,3%), y con 
menor proporción en los departa-
mentos de Loreto (9,0%), Ucayali 
(8,3%) y Madre de Dios (5,8%).

El nivel de educación de la PET
Conforme con la educación alcan-
zada, la mayor parte de la pobla-
ción en edad de trabajar del país 
(39,3%), ha logrado estudiar algún 
año de educación secundaria, el 
23,2% algún grado de educación 
primaria, el 14,6% tiene estudios 
superiores no universitarios, el 
15,5% ha logrado educación uni-
versitaria y el 7,2% no tiene nivel 
alguno de estudios.

Sur costeño con estudios superiores
Examinando la educación de la gen-
te en edad de trabajar se observa 
que más de una tercera parte está 
en Arequipa, Moquegua, Provincia 
Constitucional del Callao, Lima, 
Tacna  e Ica,  teniendo estudios 
superiores (44,8%, 42,1%, 42,0%, 
40,5%, 38,5% y 33,7%, respectiva-
mente). En cambio, en los depar-
tamentos de Cajamarca, Amazo-
nas, Huancavelica, Huánuco y San 
Martín, más del 50 por ciento de la 
PET, a lo más, llegaron a estudiar 
algún grado de educación primaria 
o no tienen estudio alguno (60,2%, 
57,5%, 53,5%, 52,3% y 50,1%, 
respectivamente).

¿Qué es la PET, la PEA y la PEI ?
La PET es la población en edad de 
trabajar (14 a más) y se divide en 
dos: Población Económicamente 
Activa (PEA) y Población Económi-
camente Inactiva (PEI). 

La Población Económicamente 

Activa (PEA), es aquella población 
de 14 y más años de edad que se 
encuentra participando en la acti-
vidad económica, ya sea teniendo 
un empleo o que se encuentra bus-
cando activamente uno. 

PEA asciende a más 
de 10 millones 

y son el 54,1% de 
la PET

De acuerdo con 
este concepto, se-
gún resultados del 
Censo del 2007, la 
población econó-
micamente activa 
(PEA) de 14 años 
y más de edad del 

país, sube a 10 millones 637 mil 
880 personas, representando el  
54,1% de la población en edad de 
trabajar (PET).  Del total de la PEA 
reconocida en el Censo del 2007, 
el 64,6% (6 millones 877 mil 166) 
son hombres y el 35,4% (3 millo-
nes 760 mil 714) mujeres.

Mujeres participan más
Entre 1993-2007, la PEA de 14 y 
más años de edad, aumentó a un 
promedio de 248 mil 475 perso-
nas que ofrecen su trabajo, lo que 
significa una tasa de crecimiento 
promedio anual de 2,8%, muy por 
encima del crecimiento poblacio-
nal. En este período resalta el cre-
cimiento de la PEA femenina a un 
4,1% anual, siendo casi el doble 
del crecimiento de la PEA mascu-
lina (2,2%).

Urbes por ahora ofrecen más trabajo
La PEA urbana es la que aumentó 
en mayor medida en este período, 
subiendo anualmente a un prome-
dio de 3,4%, mientras la PEA rural 
lo hizo en 0,8%, según el área de 
residencia.

Casi dos terceras partes inactivas de 
población son mujeres

Del total de la PEI (inactivas) el 
69,1%, es decir, 6 millones 221 
mil 583 son mujeres y el restante 
30,9% lo integran los hombres (2 
millones 787 mil 189 personas). 

Tras 14 años aumenta 
la educación superior

Entre 1993 y 2007, los niveles 
de educación de la PET han 
mejorado, así la PET con edu-
cación superior no universitaria 
ha crecido en 118,0%, los que 
tienen educación universita-
ria en 106,7% y los que tienen 
educación secundaria en 50,0%. 
Mientras que disminuyeron la 
PET sin educación alguna en 
16,3% y los que tienen edu-
cación inicial en 44,8%.

EL 39,3% DE La PET Ha LOGRaDO ESTuDIaR aLGÚN añO DE EDuCaCIÓN 
SECuNDaRIa
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Más Inactivos en ciudades 
que en zonas rurales 

En el período intercensal 1993-
2007, la PEI  aumenta anualmente 
alrededor de 127 mil 193 personas, 
con una tasa de crecimiento anual 
de 1,6%. En el área urbana la tasa 
de crecimiento promedio anual es 
de 1,8% y en la rural de 0,7%.

Participación en la actividad 
económica en el país

La proporción de la población en 
edad de trabajar (PET) que parti-
cipa en la actividad económica ya 
sea como gente ocupada o bus-
cando empleo activamente, alcan-
zó al 54,1% en el año 2007, res-
pecto a lo obtenido con el Censo 
de 1993 (49,8%) aumentó en 4,3 
puntos porcentuales.

Crece más la participación 
económica en unos 

departamentos que en otros
La presencia de la población en 
edad de trabajar en la actividad 
económica no ha sido pareja en 
los departamentos. En once de 
ellos (Madre de Dios, Tacna, Mo-
quegua, Lima, San Martín, Arequi-
pa, Provincia Constitucional del 
Callao, Ica, Ucayali, Puno y Cusco) 
el porcentaje de la PET que parti-
cipa en la actividad económica,  
sobrepasó el promedio nacional, 
con las tasas más altas en Madre 
de Dios (65,5%) y Tacna (62,0%). 

En seis departamentos (Junín, 
Tumbes, Loreto, Amazonas, La 
Libertad y Pasco), los promedios 
se situaron entre 53,9% y 50,4%. 
En ocho departamentos (Huánuco, 
Lambayeque, Ayacucho, Cajamar-
ca, Ancash, Piura, Huancavelica y 
Apurímac) participaron en la activi-
dad económica menos del 50 por 
ciento de la PET. 

Mayor crecimiento de la PEA en 
Madre de Dios y sur peruano

Entre 1993-2007, las tasas más al-
tas de crecimiento promedio anual 
de la PEA se registraron en los de-

aÚN, EL 62,3% DE MuJERES  ESTáN INaCTIvaS 

Población Económicamente Inactiva

Por otra parte, la Población Económi-
camente Inactiva (PEI), que está con-
stituida por todas las personas que 
encontrándose en edad de trabajar 
(de 14 y más años de edad) no re-
alizan o no desean realizar actividad 
económica alguna, constituyéndose 
en población dependiente de la po-
blación ocupada (carga económica). 
Se incluye en este grupo a las perso-
nas que se dedican exclusivamente 
al cuidado del hogar, estudiantes 
que no trabajan, jubilados o pen-
sionistas, rentistas, etc.

partamentos de Madre de Dios con 
4,4%, seguido de Ica con 3,7%, 
Tacna con 3,6%, Ucayali con 3,4%, 
Moquegua y la Provincia Consti-
tucional del Callao  con 3,3% en 
cada caso, Lima y Arequipa con 
3,2% cada uno, Tumbes 3,1%, La 
Libertad y Puno con 3,0% en cada 
caso.

Menor crecimiento 
en Sierra centro sur

 En cambio, en los departamen-
tos de Huancavelica (1,9%), Ca-
jamarca (1,6%), Amazonas (1,4%) 
y Apurímac (1,2%) , se registraron 

Los resultados del Censo del 
2007, revelan que en el país ex-
isten 9 millones 8 mil 772 perso-
nas económicamente inactivas 
(PEI), que representa un 45,9% 
mientras que el faltante  54.1% 
que son 10 millones  637 mil 880 
personas (PEa) es la cantidad que 
completa el total de la población 
en edad de trabajar de 14 y más 
años de edad.
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las tasas  de crecimiento promedio 
anual más bajas.

Mayor participación de la mujer en la 
economía de los departamentos 

Una de las principales característi-
cas que revelan los resultados del 
Censo de Población del 2007, es la 
creciente incorporación de la mujer 
en la actividad económica del país. 
Es importante señalar que este 
hecho –en especial si están en 
condición de ocupadas-, les trae 
muchos beneficios, ya que les da 
mayor independencia en las deci-
siones que atañen a sus propias vi-
das, así como mayor participación 
en aquellas referidas a su núcleo 
familiar, dejando de estar sujeta a 
la voluntad de sus padres, pareja 
o hijos.  

CRECE PARTICIPACIÓN DE 
LA MUJER EN LA ECONOMÍA

La mujer logró mayor participación en la actividad económica en todos los departamentos

Si bien, la mujer peruana se viene 
incorporando al mercado laboral, 
su participación aún no alcanza a 
tener el mismo nivel de sus pares 
masculinos. 

En Lima y en el Sur es mayor 
la participación de mujeres

En las poblaciones del sur del país  
y Lima, se observa una mayor par-
ticipación de las mujeres, lideran-
do  en los departamentos de Tacna 
con 51,5%, seguido de Madre de 
Dios con 46,4%, Lima con 45,2%, 
Moquegua con 45,1%, Arequipa 
con 43,6% y Puno con 42,8%. Por 
otro lado, se observan las menores 
tasas de participación económica 
de las mujeres, en los departamen-
tos de Ancash, Pasco, Amazonas, 

Apurímac, Huánuco, Piura y Caja-
marca con tasas menores al 30 por 
ciento. 

Más trabajadores en Madre de Dios, 
San Martín y Amazonas 

En el caso de los hombres, en die-
cisiete departamentos la tasa de 
participación en la actividad eco-
nómica supera el 70 por ciento, li-
derando los departamentos de Ma-
dre de Dios con 80,6%, seguido de 
San Martín con 78,9% y Amazonas 
con 75,2%. En ocho departamen-
tos la tasa de actividad masculina 
oscila entre 69,9% y  62,2%.

Mayor crecimiento de 
la PEA femenina

Se observa que la tasa de creci-
miento promedio anual de la PEA 
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femenina creció muy por encima 
de la PEA masculina en todos los 
departamentos. La más elevada 
fue en Madre de Dios que creció en 
7,0%, mientras que la PEA varonil 
fue de 3,5%, en Ucayali subió en 
6,0% y los varones en 2,4%, en Ica 
en 5,5% y los hombres en 3,0%, 
en Tacna en 5,1% y los varones 
en 2,6%. En Moquegua y Tumbes, 
la PEA femenina creció en 5,0% 
anual en ambos casos, mientras la 
PEA masculina lo hizo en 2,4% y 
2,5%, respectivamente.

Jóvenes limeños participan más que  
huancavelicanos en la actividad 

económica
La participación en la actividad 
económica por grupos de edad 
según departamentos presenta si-
tuaciones diferenciadas, así en los 
departamentos de Madre de Dios 
y Lima, el 56,6% y el 51,8% de la 
población joven (14 a 29 años de 
edad) participa en la actividad eco-
nómica, mientras que en Huanca-
velica y Apurímac, se observa las 
menores tasas de participación   
de los jóvenes, 37,0% y al 34,3%, 
respectivamente. 

Nivel de educación de la PEA
El censo indica que los niveles de 
educación alcanzados por el total 
de la fuerza de trabajo de 14 y más 
años de edad han mejorado gran-
demente. La PEA que no tiene ni-
vel de educación o que sólo tienen 
estudios iniciales, ha disminuido. 
En el 2007, la PEA sin nivel de edu-
cación alcanzó al 4,5% y los que 
tienen educación inicial, el 0,1%. 
En el Censo de 1993, el 8,2% de la 
PEA no tenía ninguna educación, 
y el 0,3% educación inicial, dismi-
nuyó el porcentaje de personas en 
18,0% y 51,6%, respectivamente 
en el periodo intercensal.

En cambio, la PEA con educación 
secundaria, superior no universita-
ria como universitaria se incremen-
tan de manera considerable. Según 
el Censo de 1993, el 34,3% de la 
PEA tenía educación secundaria, 
en el 2007 es el 37,2%, aumen-
tando porcentualmente en 63,1%. 
Las mejoras más significativas se 
producen en educación superior, 
la PEA con educación superior no 
universitaria aumenta en el perío-

do intercensal. En el año 1993, el 
11,1% de la PEA tenía educación 
superior no universitaria, en el 
2007 es el 17,7%; la PEA con es-
tudios universitarios en 1993 llegó 
a 13,6%, en el 2007 se eleva al 
19,0%. Porcentualmente se incre-
mentan en 140,6% y 110,2%, res-
pectivamente. 

Cuando vemos el nivel de educa-
ción de la PEA, según sexo, los 
niveles educativos mejoran tanto 
para hombres como para las mu-
jeres. En la población de varones, 
merma el porcentaje de PEA sin 
estudios, y también de los que si 
tienen algún año de primaria. Au-
menta los que tienen educación 
secundaria, educación superior no 
universitaria y universitaria. En la 
PEA de mujeres  se reduce las que 
no tienen educación alguna, con 
inicial y las que tienen educación 
primaria, y aumenta las que si tie-
nen educación secundaria, supe-
rior no universitaria y universitaria. 

La PEA femenina con educación 
universitaria aumenta en mayor 
proporción (146,9%) que la PEA 
masculina con el mismo nivel de 
estudios (90,8%). La mejora de los 
niveles educativos de la PEA, posi-
bilita el acceso a mejores oportuni-
dades de empleo.

Situación variada de la
 PEA en los departamentos

En los departamentos de Arequipa, 
Moquegua, Lima, Tacna y la Pro-
vincia Constitucional del Callao, se 
encuentran los niveles más altos 
de la PEA con educación superior, 
en estos departamentos más del 
40 por ciento de la PEA realizó es-
tudios superiores. En cambio, los 
departamentos de Huancavelica, 
San Martín, Amazonas, Cajamarca 
y Huanuco, presentan las menores 
proporciones de PEA con educa-
ción superior.

En Cajamarca,  Amazonas, como 
Huancavelica y Huánuco, se pre-
sentan los niveles más bajos de 
educación de la PEA.

Más del 50 por ciento de la PEA 
solamente ha logrado estudiar a 
lo más algún año de educación 
primaria o no tienen estudios.

participación en la 
actividad económica 
por grupos de edad

Entre los que tienen de 30 a 
39 años, la tasa de actividad se 
ubicó en 69,1% y entre los que 
tienen de 40 a 49 en 68,9%.  Se 
determina que la PET participa 
en las actividades económicas 
mayormente en las edades 
centrales.

Otro grupo de edad en impor-
tancia para la participación 
en la actividad económica de 
hombres y mujeres es el de 
50 a 59 años, grupo etário en 
el que participa el 61,5% de la 
población. Entre la PET joven 
(de 14 a 29 años de edad), el 
45,9% participa en la activi-
dad económica y los adultos 
mayores (de 60 y más años de 
edad) el 33,6%.

Comparado con las tasas de ac-
tividad obtenidas con el censo 
de 1993, estas han aumentado 
en casi  todos los grupos de  
edad con la sola excepción del 
grupo de 60 y más años donde 
la tasa de actividad disminuye 
en 2,9 puntos porcentuales. 
Los mayores aumentos se ob-
servan entre la PET de 40 a 49 
años y entre los que tienen 
de 50 a 59 años de edad, que 
aumentan en 7,0 y 6,9 puntos 
porcentuales.
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En los departamentos de Tac-
na, Madre de Dios, Moquegua, 
Lima, arequipa, Ica y la Provin-
cia Constitucional del Callao, se 
observan las mayores tasas de 
participación de la población de 
edades comprendidas entre los 
30 y 49 años de edad. En Madre 
de Dios, Puno y San Martín, se 
observan las tasas de actividad 
más altas de la población adulta 
mayor (de 60 y más años), con 
tasas de 52,7%, 47,9% y 45,6%, 
respectivamente.

En Madre de Dios, Puno y San Martín 
adultos mayores son más activos

Si el sector joven interrumpe su aprendizaje, se tendrá mano de obra de baja calificación y 
escasa productividad, incompatible con procesos modernos de producción
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al examinar la PEa de 14 y más 
años de edad, se identifica 
a la población que estuvo 
participando en la generación 
de algún bien económico o 
en la prestación de un servicio 
(población ocupada), y a la 
población que no encontró un 
empleo.

Los resultados del Censo del 
2007, revelan que existe en el 
país 10 millones 163 mil  614 per-
sonas, que participan generando 
un bien económico o prestando 
algún servicio, lo que representa 
el 95,5% de la PEa, y 474 mil  266 
personas se encuentran desocu-
pados, el 4,5% de la PEa.

En el Censo de 1993 se registró 
a  6 millones 649 mil 649 perso-
nas ocupadas, representando el 
92,9% del total de la PEa, y 509 
mil 579 personas desempleadas, 
siendo porcentualmente el 7,1%.

Condición de 
ocupación de la PEA

Moquegua, Puno, Piura y Tacna 
con mayor  desempleo 

Por otro lado, en los departamen-
tos de  Moquegua, Puno, Piura y 
Tacna se observaron las tasas más 
altas de desempleo que van de 
6,1% hasta 8,4%.

En departamentos de Selva y Sierra, 
mujeres tienen más empleo

Cuando hablamos de  San Martín, 
Madre de Dios, Amazonas, Cus-
co, Lima, Apurímac , Ayacucho y  
Ucayali, más del 96,0% de la PEA 
femenina está ocupada mientras 
que en los departamentos de Mo-
quegua, Huánuco y Pasco, se da 
una alta desocupación.

Menos de la mitad de PEA ocupada 
cuenta con seguro de salud

Del total de la PEA ocupada de 14 
y más años de edad, el 35,0% (3 
millones 555 mil 678 personas)  
cuenta con seguro de salud. El 
65,0% de la PEA ocupada no tiene 
seguro de salud alguno.
 

Los tipos de seguro de salud 
El 20,0% de la PEA ocupada ac-
cede únicamente al seguro de ES-
SALUD, el 7,1% al Seguro Integral 

En el período intercensal 1993 
y 2007, la PEa ocupada de 14 
y más años de edad aumentó 
en 250 mil 998 personas anu-
almente, en el área urbana y se 
generó la mayor cantidad de 
puestos de trabajo.

SEGÚN EL CENSO DEL 2007, EL 95,5% DE La PEa GENERa 
uN BIEN ECONÓMICO O PRESTa aLGÚN SERvICIO
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Según departamentos la población en edad de trabajar de 14 y más 
años de edad, participa en la actividad económica en su gran mayoría 
en condición de ocupada. 

En departamentos de la Sierra más empleo para mujeres
al comparar la tasa de ocupación por departamentos según género, 
observamos que en 14 departamentos, el empleo de las mujeres es 
mayor que el de los hombres, siendo más significativas estas diferencias 
en Puno donde la tasa de ocupación es 94,7% en la mujeres y 91,3% en 
los hombres; Huancavelica 95,7% mujeres y 93,6% hombres; apurímac 
96,2% y 94,7%; Loreto 95,8% y 94,4%; áncash 95,3% y 94,1% y Piura 
94,7% y 93,6% en mujeres y hombres respectivamente.

En los demás departamentos ayacucho, Cajamarca, Cusco, amazonas, 
arequipa, La Libertad, Lambayeque y Tacna, la mayor tasa de empleo de 
las mujeres no llega a ser de más de un punto porcentual con respecto 
a los hombres.

Madre de Dios, Ancash, San 
Martín, Cajamarca son los 

que tienen menos
Seguro

La población ocupada de: 
Madre de Dios (29,7%), án-
cash (28,8%), San Martín 
(28,2%), Cajamarca (27,5%), 
Huancavelica (24,1%), ama-
zonas (22,8%), Junín (22,1%) 
y Puno (17,5%), acceden al 
seguro de salud en menor 
proporción.

Empleo en los departamentos 
del Perú según género

la pea es la 
población de 14 a 
más años de edad 

que ofrece su 
trabajo.

Sabías...

de Salud (SIS), el 7,0%  a otro se-
guro de salud (que incluye seguro 
privado, seguro de las fuerzas ar-
madas y policiales, seguro univer-
sitario, entidad prestadora de salud 
y seguro escolar privado); mientras 
que el 0,8% tiene dos seguros (ES-
SALUD y  otro seguro).

Los que más seguros de salud tienen: 
Lima, Callao, Moquegua y Ayacucho   

A nivel de departamento, más del 
40% de los trabajadores de Mo-
quegua (47,3%), Provincia Con-
stitucional del Callao (44,2%), 
Ica (42,0%), Lima (40,3%) y Aya-
cucho (40,1%) cuentan con se-
guro de salud.

Moquegua, Ica, y Callao, van a Essalud 
Al seguro de ESSALUD van más 
del 20% de la población ocupada 
de Moquegua (33,6%), Ica (30,0%), 
la Provincia Constitucional del Cal-
lao (28,4%),  Arequipa (24,9%), 
Lima (24,4%), Pasco (23,8%) y 
La Libertad (20,6%), en los demás 
departamentos, la PEA que tiene 
únicamente este seguro no llega al 
20%, excepto Tacna que tiene este 
porcentaje de la PEA ocupada con 
seguro de salud.

Ayacucho, Huánuco, Apurímac, 
y Tumbes van a SIS

En los departamentos de  Ayacucho 
(23,5%), Cusco (19,7%), Huá-
nuco (18,9%), Apurímac (17,2%), 
Tumbes (15,4%), Loreto (14,8%), 
Cajamarca (13,3%), Ucayali 
(12,6%) y San Martín (10,5%), se 
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Cusco (44,3%), ayacucho (41,3%), 
Moquegua (36,8%), Tumbes 
(36,1%), Ica (35,0%) y ucayali 
(31,6%),  presentan la mayor pro-
porción de trabajadores del área 
rural con seguro de salud, prin-
cipalmente el seguro integral de 
salud. En cambio, los trabajadores 
rurales de los departamentos 
de Pasco (18,3%), Madre de Dios 
(18,3%), San Martín (17,5%), 
áncash (16,6%), Huancavelica 
(16,2%), Piura (14,9%), amazo-
nas (14,2%), Junín (11,3%) y Puno 
(9,6%), presentan menor propor-
ción de PEa con este servicio de 
seguro .

ÁREAS RURALES  DE CUSCO Y AYACUCHO 
CON MÁS SEGURO DE SALUD

observan la mayor proporción de 
la población ocupada que accede 
solamente al seguro integral de 
salud (SIS).

En la ciudad 38% goza de 
seguro y en el campo 23%

Según área de residencia, se ob-
serva que la PEA ocupada del 

área urbana es la que accede en 
mayor medida al seguro de salud. 
Así, el 38,0% (3 millones 90 mil 
302) de PEA ocupada del área ur-
bana cuenta con seguro de salud, 
mientras que en el área rural, es el 
22,9% (465 mil 376 personas).

En las zonas urbanas de los depar-
tamentos de Moquegua (49,3%),  la 
Provincia Constitucional del Callao 
(44,2%), Ica (42,8%), Lima (40,6%) 
y apurímac (40,4%) está la mayor 
proporción de población ocu-
pada que tiene seguro de salud. 
En cambio, en ucayali (32,2%), 
amazonas (32,2%), Tacna (31,8%), 
Junín (27,0%) y Puno (25,9%), la po-
blación ocupada urbana tiene en 
menor proporción un seguro con-
tra enfermedades.

PEA de urbes en Moquegua, 
Callao, Ica y Apurímac con 
más seguros de salud
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Características de la vivienda
Sabemos que la vivienda se rela-
ciona con las condiciones de vida 
de los hogares y de la población . 
La información recogida en el Cen-
so del 2007 es de valiosa utilidad 
para el estudio de tales condiciones 
y las carencias básicas de la gente. 
Se conocerá acerca del número 
de viviendas, su distribución en el 
territorio nacional, la condición de 
ocupación, régimen de tenencia, 
tipo de vivienda, los servicios con 
que cuentan y los materiales pre-
dominantes en pisos, paredes y te-
chos de las viviendas.

VIVIENDAS PARTICULARES 
AUMENTAN EN DOS 
MILLONES Y MEDIO

respecto al censo De 1993

vivienDas colectivas urbanas: 15 mil 657 
mientras que 1993 eran 6 mil 155.

Viviendas particulares y colectivas 
censadas  son más

Los Censos Nacionales 2007: XI 
de Población y VI de Vivienda, re-
velan que en el país existen: 7 mi-
llones 583 mil  140 viviendas. De 
este total, 7 millones 566 mil 142 
son viviendas particulares y 16 mil 
998 son viviendas colectivas, que a 
su vez incorporan 1 mil 817 lugares 
no destinados para habitación hu-
mana (puentes, parques, cuevas, 
vehículos abandonados, aeropuer-
tos, puertos, etc.) pero que son uti-
lizados como vivienda por algunas 
personas.

Comparando con  el Censo de 
1993, las viviendas particulares 
crecieron en 2 millones 466 mil 
550, o en promedio anual de 2,8% 
mientras que las viviendas colec-
tivas subieron  en 9 mil 940 en el 
periodo 1993-2007, que representa 
una  tasa de crecimiento promedio 
anual de 6,3 por ciento.

Crece en más de dos millones 
casas urbanas y  más de 9 mil 

colectivas en 15 años
El Censo del 2007 refleja que en el 
área urbana existen un total de 5 
millones 343 mil 331 viviendas par-
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ticulares, cifra superior en 1 millón 
909 mil 457  viviendas respecto al 
año 1993, lo que representa un in-
cremento del 55,6%. Las viviendas 
colectivas en el área urbana son 15 
mil 657, y en 1993 eran 6 mil 155, 
lo que significa un aumento del 
154,4% en el área geográfica.

En la zona rural se incrementaron  
500 mil viviendas particulares 

y colectivas muy pocas 
En el área rural, el Censo del 2007 
refleja que las viviendas particula-
res suman 2 millones 222 mil 811 
viviendas, con un incremento de 
557 mil 93 viviendas en relación 
con el Censo de 1993, es decir, un 
crecimiento del 33,4%. Las vivien-
das colectivas en el área rural son 
1 mil 341, y en el año 1993 eran 
903, lo que representa un creci-
miento del 48,5%. 

Lima destaca con creces en 
construcción de viviendas en el país 

y le siguen Puno y Trujillo
Es importante destacar que los 
departamentos con con mayor nú-
mero de viviendas particulares son 

La mayoría son casas independientes
Del total de viviendas particulares en el país, 6 millones 
477 mil 401 son casas independientes, lo que represen-
ta el 85,6% en términos relativos; 378 mil 926 viviendas 
son departamentos en edificio, que representa el 5,0%; 
332 mil 288 viviendas son de tipo choza o cabaña, lo 
que representa el 4,4%; y en porcentajes menores se 
observan viviendas en quinta, viviendas en casa de 
vecindad, viviendas improvisadas y locales no destina-
dos para habitación. 
Las viviendas propias totalmente pagadas son 4 mil-
lones 241 mil 44 viviendas, y representa el 66,3%; las 

viviendas alquiladas suman 979 mil 657, que represen-
ta el 15,3%, y en menores porcentajes las viviendas pro-
pias por invasión (5,5%), otra forma de tenencia (4,7%), 
propia pagándola a plazos (4,6%), y cedidas por el cen-
tro de trabajo u otro hogar o institución (3,7%).

Las construcciones son de ladrillo en su mayoría
Del total de viviendas particulares con ocupantes pre-
sentes que suman 6 millones 400 mil 131 viviendas, se 
destaca que 2 millones 991 mil 627 tienen como mate-
rial predominante en las paredes exteriores ladrillos o 
bloques de cemento, lo que representa el 46,7%.

SE INCREMENTAN VIVIENDAS 
URBANAS Y RURALES CON 

SERVICIOS BÁSICOS 
preDominan casas De laDrillo y    
cemento con luz aGua y DesaGÜe

Lima (2,123,751), Puno (498,658), 
La Libertad (416,064), Cajamarca 
(412,375),  Piura (408,419), Cusco 
(358,498), Junín (348,571), Arequi-
pa (343,631) y Ancash (314,221).

En relación con las viviendas co-
lectivas y las de otro tipo, el mayor 
número se encuentran en Lima 
(3,859), Arequipa (1,176), Cusco 
(1,094), Piura (886), Ancash (864), 
La Libertad (848), Junín (776) y 
Puno (750). 

Hay más viviendas 
particulares ocupadas 

En el 2007,  en el país existen 7 
millones 122 mil 397 viviendas par-
ticulares ocupadas, que represen-
tan el 94,1% del total de viviendas 
particulares. 

Unas 6 millones 400 mil 131 vi-
viendas del total general están en 
condición de ocupadas con mora-
dores presentes (84,6%), mientras 
que 430 mil 62 viviendas están en 
condición de ocupadas con perso-
nas ausentes (5,7%), y 292 mil 204 
viviendas califican como ocupadas 

de uso ocasional (3,9%). 

Menos de 500 mil viviendas 
están desocupadas

Son 443 mil 745  las viviendas par-
ticulares desocupadas y represen-
ta el 5,9% del total de viviendas 
particulares. Por otro lado, hay  321 
mil 220 viviendas que están aban-
donadas o cerradas, 72 mil 480 vi-
viendas en construcción o repara-
ción, 23 mil 449 en alquiler/venta y 
26 mil 596 viviendas desocupadas 
por otras causas. 

Comparando con 1993, hay un au-
mento de 2 millones 218 mil 178 
viviendas particulares ocupadas,   
(45,2%); mientras que las vivien-
das particulares desocupadas tam-
bién se incrementó en 248 mil 372 
viviendas que implica un crecimien-
to del 127,1% de viviendas en esta 
condición. 

El Censo del 2007, da cuenta que 
en el área urbana existen 5 millo-
nes 97 mil 39 viviendas particula-
res ocupadas, que representan el 
95,4% del total de viviendas par-
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ticulares del área urbana, conser-
vando la proporción del año 1993. 
Del total de viviendas particulares 
del área urbana, 4 millones 789 mil 
588, están ocupadas con personas 
presentes (89,6%); 253 mil 372 son 
viviendas ocupadas con personas 
ausentes (4,7%) y 54 mil 79 vivien-
das son de uso ocasional (1,0%). 
Las viviendas particulares desocu-
padas suman 246 mil 292 vivien-
das, que representan el 4,6% de 
las viviendas particulares del área 

¿CÓMO SON LAS VIVIENDAS AHORA?
La infraestructura habitacional en el país ha mejorado. 
Las viviendas de paredes con ladrillo o bloque de 
cemento se incrementaron en 1 millón 410 mil 272 
viviendas que representa un crecimiento del 89,2% en el 
periodo intercensal y una tasa promedio anual de 4,6%. 
asimismo entre 1993-2007, aumenta en número de 
viviendas con acceso a agua potable por red pública.

Entre 1993-2007, se aumenta el número de viviendas 
con acceso a agua potable por red pública tanto 
dentro (1 millón 594 mil 551) como fuera (411 mil 342) 
de la vivienda. Lo que implica una tasa de crecimiento 

promedio anual de 4,3% para la primera forma de 
abastecimiento y de 9,4% para la segunda. 

En el año 2007, de cada 10 hogares 7 poseen energía 
eléctrica mediante red pública. Respecto a años 
anteriores, se observa un aumento en la cobertura de 
este servicio.

En el periodo de análisis 1993-2007 se observa un 
incremento significativo de los hogares que tienen al 
menos un miembro con telefonía móvil. La tenencia de 
un celular abarca todos los estratos socioeconómicos.

urbana, y una parte importante de 
esta proporción son viviendas en 
condición de abandonadas o cerra-
das.

Es fundamental destacar que en 
el área urbana, el crecimiento de 
viviendas particulares ocupadas 
entre el 1993-2007 es del 55,5%, 
mientras que el aumento de vivien-
das desocupadas es el 57,3%; esto 
es un crecimiento promedio anual 
de 3,1% para el caso de las vivien-
das ocupadas y de 3,2% en el caso 
de las viviendas que no se ocupan.

En el área rural hay menos 
viviendas ocupadas

En área rural hay 2 millones 25 mil 
358 viviendas particulares ocupa-
das representa el 91,1% del total 
de viviendas particulares del área, y 
es menor en 6,6% respecto a 1993. 
Un 72,5% de viviendas particulares 
en el área rural están ocupadas 
con personas presentes; el 10,7% 
son viviendas de uso ocasional y el 
7,9% son viviendas ocupadas con 
personas ausentes. Entre las vi-
viendas ocupadas de esta área las 
que han crecido más,  son las de 
uso ocasional (191,7%). 

Viviendas en campo 
se han desocupado

Sobre viviendas desocupadas, se 
observa que son el 8,9% del total 
de viviendas particulares. La mayor 
proporción de este porcentaje son 
viviendas abandonadas o cerra-
das. 

Si lo relacionamos con el Censo de 
1993, puede apreciarse que en el 
área rural hay un marcado aumento 
de las viviendas desocupadas que 
han crecido en 409,5%, y al interior 

de éstas, las que se encuentran en 
construcción/reparación (288,0%).  

Ucayali, Loreto y Provincia 
Consitucional del Callao con más 
viviendas ocupadas y Apurimac con 

Huancavelica con  menos                   
Los diez departamentos con más 
altos porcentajes de viviendas ocu-
padas son: Ucayali, Loreto, Provin-
cia Constitucional del Callao, San 
Martín, Lima, Piura, Madre de Dios, 
La Libertad, Lambayeque y Pas-
co, con porcentajes entre 94,0% 
y 97,2%. En el extremo opuesto, 
los departamentos de Apurímac, 
Huancavelica, Ayacucho, Ancash, 
Tacna, Huánuco, Puno, Cajamar-
ca, Moquegua y Arequipa muestran 
proporciones mayores de viviendas 
desocupadas, con porcentajes en-
tre 7,4% y 11,8%.

El 86% de viviendas en el Perú 
son casas independientes

Según el Censo 2007, del total de 
viviendas particulares en el país, 
6 millones 477 mil 401 son casas 
independientes, lo que representa el 
85,6% en términos relativos; 378 mil 
926 viviendas son departamentos 
en edificio, que representan el 5,0%; 
332 mil 288 viviendas son de tipo 
choza o cabaña, lo que representa 
el 4,4%; y en porcentajes menores 
se observan viviendas en quinta, 
viviendas en casa de vecindad, 
viviendas improvisadas y locales 
no destinados para habitación 
humana o de otro tipo. 

En 15 años hay aumento de 
diversos tipos de viviendas

En relación con el Censo 1993, el 
aumento de viviendas particulares 
es de 2 millones 466 mil 550 vi-
viendas, que  representa un creci-

LIMa DESTaCa EN CONSTRuCCIÓN 
DE vIvIENDaS
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miento del 48,4%. Asimismo, en el 
periodo 1993 – 2007, se muestra 
un crecimiento promedio anual de 
176 mil 182 viviendas particulares. 
Según tipo de vivienda, el Censo 
2007 refleja también un importante 
incremento  de viviendas en quinta 
(91,2%), departamentos en edificio 
(78,1%), choza o cabaña (69.7%), 
casas independientes (52,2%), y 
viviendas de otro tipo (tienda de 
campaña, carpa, vehículo aban-
donado, casa rodante, bote, etc.) 

miento del 33,4%, y un incremen-
to anual de 39 mil 792 viviendas. 
Según tipo de vivienda, se observa 
que las chozas o cabañas se han 
incrementado en 136 mil 511 vi-
viendas que equivale a 69.7% más 
que en 1993. Otro dato a destacar, 
es el decrecimiento del número de 
viviendas en locales no destinados 
para habitación humana, que se re-
duce de 4 mil 610 en 1993 a 983 
viviendas en el 2007, y en términos 
relativos significa una reducción del 
78,7%. 

En la Selva predominan 
las chozas y cabañas

El Censo del 2007 muestra que 
en 14 departamentos de la Sierra 
y la Selva (Loreto, Puno, Ucayali, 
Amazonas, San Martín, Huánuco, 
Ayacucho, Pasco, Junín, Madre de 
Dios, Cusco, Huancavelica, Tacna 
y Apurímac) el porcentaje de vivien-
das tipo choza o cabaña están por 
encima del promedio nacional que 
es de 4,4%, siendo Loreto (17,0% ) 
y Puno (14,4%) los departamentos 
que concentran los mayores por-
centajes de viviendas de este tipo. 

Lima tiene más de 45 mil 
viviendas improvisadas

En relación con el tipo de vivienda 
improvisada, se observa que los 
departamentos de Lima con 45 mil 
901 viviendas, e Ica con 19 mil 832 
viviendas, son las que concentran 
los mayores cantidades, y le siguen 
en orden decreciente Arequipa, 
Tacna y la Provincia Constitucional 
del Callao. 

Predominan los propietarios 
en tenencia de viviendas

El Censo del 2007 revela que del 
total de viviendas particulares con 
personas presentes que suman 6 
millones 400 mil 131, según el régi-
men de tenencia, las viviendas pro-
pias totalmente pagadas son 4 mi-
llones 241 mil 44 viviendas, lo que  
representa el 66,3%; las viviendas 
alquiladas suman 979 mil 657, que 
representa el 15,3%, y en menores 
porcentajes las viviendas propias 
por invasión (5,5%), otra forma de 
tenencia (4,7%), propia pagándola 
a plazos (4,6%), y cedidas por el 
centro de trabajo u otro hogar o ins-
titución (3,7%). 

En el país existen 7 millones 
583 mil 140 viviendas

De este total, 7 millones 566 mil 
142 son viviendas particulares 
y 16 mil 998 son viviendas 
colectivas, que a su vez incluye 
1 mil 817 lugares no destinados 
para habitación humana (en la 
calle, personas sin vivienda, garita, 
aeropuertos, puertos, etc.) pero 
que son utilizados como vivienda 
por algunas personas.

Viviendas urbanas: 
Más propietarios

En el área urbana existe un total de 
5 millones 343 mil 331 viviendas 
particulares, cifra superior en 
1 millón 909 mil 457 viviendas 
respecto al año 1993, lo que 
representa un aumento del 55,6%. 
Las viviendas colectivas en  el área 
urbana son 15 mil 657, y en 1993 
eran 6 mil 155, o un crecimiento 
del 154,4%.

que en 1993 eran 2 mil 948 y en 
el 2007 son 9 mil 98 viviendas, lo 
que representa un crecimiento del 
208,6%. En el mismo periodo, se 
observa un decrecimiento del nú-
mero de viviendas de tipo local no 
destinado para habitación humana 
(64,4%), viviendas improvisadas 
(38,0%) y viviendas en casa de ve-
cindad (27,4%).

Hay más viviendas particulares en 
zonas urbanas y menos en rurales

Según área, el Censo 2007 revela 
que el mayor incremento de vivien-

das particulares se da en 
el área urbana, que en 
1993 eran 3 millones 433 
mil 874 y en el 2007 son 
5 millones 343 mil 331 
viviendas, lo que repre-
senta un crecimiento del 
55,6% en el periodo in-
tercensal, y un incremen-
to anual de 136 mil 390 
viviendas.    

En el área rural, el incre-
mento de viviendas par-
ticulares en relación con 
el Censo de 1993 es de 
557 mil 093 viviendas, lo 
que representa un creci-

Viviendas rurales
En el área rural, el Censo del 
2007 refleja que las viviendas 
particulares suman 2 millones 222 
mil 811 viviendas, habiéndose 
incrementado en 557 mil 93 
viviendas con relación al Censo del 
año 1993, es decir, un crecimiento 
del 33,4%. Las viviendas colectivas 
en el área rural son 1 mil 341, y 
en el año 1993 eran 903, lo que 
representa un crecimiento del 
48,5%.

Lima con viviendas particulares
Es importante destacar que los de-
partamentos con el mayor núme-
ro de viviendas particulares son 
Lima (2,123,751), Puno (498,658), 
La Libertad (416,064), Cajamarca 
(412,375), Piura (408,419), Cusco 
(358,498), Junín (348,571), arequi-
pa (343,631) y ancash (314,221). 

LaS CHOZaS O CaBañaS 
PREDOMINaN EN EL áREa RuRaL
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Propietarios aumentaron en más 
de un millón y arrendatarios en  

cerca de 500 mil
Las viviendas propias totalmente 
pagadas aumentaron a 1 millón 
244 mil 965 viviendas, lo que repre-
senta un aumento del 41,6% des-
de el Censo 1993 y un crecimiento 
anual de 88 mil 926 viviendas. Las 
viviendas alquiladas se elevaron 
en 493 mil 620 durante el mismo 
periodo, (101,6%,) y representan 
un incremento anual de 35 mil 259 
viviendas. 

Hay  más viviendas pagadas en  
áreas rurales que  en urbanas

Según área, las viviendas propias 
totalmente pagadas representan 
los mayores porcentajes tanto en 
el área urbana (62,0%) como rural 
(78,9%). Respecto al año 1993, las 
viviendas propias totalmente paga-
das en el área urbana aumentan 
en 1 millón 93 mil 115 viviendas, 
lo que significa un crecimiento del 
58,2%, mientras que en el área 
rural el incremento es de 151 mil 
850 viviendas, lo que representa 
un crecimiento entre 1993-2007 del 
13,6% y un  incremento promedio 
anual de 10 mil 846 viviendas.

En sierra y selva hay 
más viviendas propias

Los departamentos de Cajamarca, 
Puno, Loreto, Apurímac, Ayacucho, 
San Martín, Huancavelica, Huánu-
co, Amazonas, Ucayali, Áncash, 

Es importante destacar el aumento 
de las viviendas con ladrillo o blo-
ques de cemento en las paredes 
exteriores, que representa un cre-
cimiento del 89,2%, en el periodo 
intercensal y que en términos abso-
lutos significa 1 millón 410 mil 272 
de viviendas más con este material 
y asimismo, las viviendas con pa-
redes exteriores de madera repre-
sentan un crecimiento del 99,0% 
en el mismo periodo, lo que signi-
fica un incremento de 307 mil 363 
viviendas con este material. 

Se observa que las viviendas con 
paredes de quincha, estera, piedra 
con barro, y  piedra, sillar con cal o 
cemento, durante el periodo inter-
censal, tienen una variación nega-
tiva. La disminución más significa-
tiva se da en las viviendas con pa-
redes de piedra con barro (22,0%), 
y piedra, sillar con cal o cemento 
(37,4%).

Según área urbana y rural, el ma-
terial predominante en las paredes 
de las viviendas del área urbana 
es el ladrillo o bloque de cemento, 
que representa el 61,1%; seguido 
del adobe o tapia que representa 
el 23,5%; mientras que en el área 
rural los materiales predominan-
tes en las paredes exteriores de 
las viviendas son el adobe o tapia 
(68,5%) y la madera (14,0%).  

Lima : record de viviendas de 
ladrillo y cemento  

Lima es el departamento que tie-
ne el mayor porcentaje (78,3%) de 
viviendas con paredes exteriores 
de ladrillos o bloque de cemento, 
seguido de  Tacna y Arequipa con 
73,4% y 70,0%, respectivamente. 
El segundo material más utilizado a 
nivel nacional en las paredes de las 
viviendas  es el adobe o tapia y los 
departamentos con mayor porcen-
taje de viviendas con este material, 
son Apurímac (87,5%), Huancaveli-
ca (86,5%), Cajamarca (76,7%) y el 
Cusco (76,2%). De otro lado, Uca-
yali con 77,6%, Loreto con 66,6% y 
Madre de Dios con 62,2%, mues-
tran un mayor porcentaje de vivien-
das con paredes de madera. 

Pisos todavía son en mayor 
proporción de tierra 

Según el Censo del 2007, del 

Cusco, La Libertad y Lambaye-
que, tienen porcentajes con vivien-
das propias totalmente pagadas 
que superan el promedio nacional 
(66,3%), mientras que los departa-
mentos con menores porcentajes 
de viviendas bajo este régimen de 
tenencia, son Tumbes (57,3%) y 
Madre de Dios (54,6%).

Capital peruana barre en invasiones
Las viviendas propias por invasión, 
se encuentran en mayor número en 
los departamentos de Lima (107, 
591), Piura (71,148), La Libertad  
(23,489) y la Provincia Constitucio-
nal del Callao (18,463). 

Ladrillo, cemento y adobe  
predominan en construcciones

Según el Censo del 2007, del to-
tal de viviendas particulares con 
ocupantes presentes que suman 6 
millones 400 mil 131 viviendas, se 
destaca que 2 millones 991 mil 627 
tienen como material predominan-
te en las paredes exteriores ladri-
llos o bloques de cemento, lo que 
representa el 46,7%; asimismo, 2 
millones 229 mil 715 viviendas tie-
nen como material predominante 
adobe o tapia, lo que representa el 
34,8%. En menores proporciones 
las viviendas tienen como material 
en las paredes exteriores, made-
ra (9,7%), quincha (2,9%), estera 
(2,3%), piedra con barro (1,7%), 
otro material (1,4%) y piedra, sillar 
con cal o cemento (0,5%). 

LIMa TIENE RÉCORD DE vIvIENDaS DE LaDRILLO y CEMENTO
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total de viviendas particulares con 
ocupantes presentes, el 43,4%  
tiene, como material predominante, 
pisos de tierra, lo que significa en 
términos absolutos 2 millones 779 
mil 676 viviendas; el 38,2% de 
las viviendas tiene como material 
predominante cemento, con 2 
millones 441 mil 884 viviendas; el 
9,3% de las viviendas tiene como 
material predominante loseta, 
terrazos, cerámicos o similares, 
esto es 597 mil 734 viviendas, y 
en porcentajes menores parquet 
o madera pulida (4,5%), madera 
(3,4%), láminas asfálticas, vinílicos 
o similares (0,7%) y otro material 
(0,5%).

Hay aumento en uso de losetas
Respecto al Censo de 1993, es im-
portante destacar el fuerte aumen-
to de viviendas con piso de loseta, 
terrazos, cerámicos o similares, 
que representa una variación del 
164,1%, que en términos absolutos 
es 371 mil 394 viviendas más con 
este tipo de material en los pisos; 
asimismo, durante este periodo se 
aumentaron las viviendas con piso 
de cemento, que representa una 
variación del 72,3%, o sea 1 millón 
24 mil 497 viviendas más con este 
material. En cambio, hay una dis-
minución de 43,9% de las vivien-

Viviendas tienen más 
agua potable  

El Censo del 2007 revela que del 
total de viviendas particulares 
con ocupantes presentes,                 
3 millones 504 mil 658 tienen 
conexión de agua a red pública 
dentro de la vivienda, lo que 
representa el 54,8% del nivel 
nacional. Se encuentra además 
568 mil 800 viviendas con red 
pública fuera de la vivienda 
pero dentro de la edificación 
(8,9% del total) y 243 mil 241 
que acceden al agua potable a 
través de pilón de uso público. 
En el extremo opuesto, el 16,0% 
de las viviendas (1 millón 24 mil 
654) utiliza el agua proveniente 
de río, acequia o manantial y un 
8,1% la obtiene de pozo, que 
significa 515 mil 589 viviendas. 

das con piso de láminas asfálticas, 
vinílicos o similares. 

Según área geográfica, el Censo 
del 2007 revela que en el 48,4% 
de las viviendas del área urbana el 
cemento predomina como material 
en sus pisos; en el 29,2% de las 
viviendas predomina la tierra y en 
el 12,4% la loseta, terrazos, cerá-
micos o similares. En el Censo de 
1993, se observó que los materia-
les de mayor predominancia fueron 
también tierra y cemento (32,6% y 
43,4%, respectivamente). Además, 
respecto a dicho Censo, se des-
taca la disminución de 3,4 puntos 
porcentuales en las viviendas con 
piso de tierra. 

Siguen los pisos de tierra en la Sierra 
En el área rural, el material pre-
dominante en los pisos de las vi-
viendas es tierra, que representa 
el 85,8% y significa en términos 
absolutos 1 millón 381 mil 810 vi-
viendas; el 7,8% de las viviendas 
tiene cemento y el 5,8% madera. 
En relación con el Censo de 1993, 
estos materiales predominaban en 
similares proporciones. 

Construcciones de Lima  tienen 
pisos de madera y parquet,  y en 

Huancavelica y otros, son de tierra
A nivel departamental, las vivien-
das con materiales de mayor cali-
dad como parquet o madera pulida, 
losetas, terrazos, cerámicos o simi-
lares se encuentran en los departa-
mentos de Lima  (29,7%), Provincia 
Constitucional del Callao (25,7%) y 
Arequipa (12,2%). Por el contrario, 
el piso de tierra se encuentra princi-

palmente en los departamentos de 
Huancavelica (87,5%), Apurímac 
(81,9%), Ayacucho (77,9%), Caja-
marca (74,2%), y Puno (73,1%). 

El cemento es el material más usa-
do en los pisos de las viviendas 
de los departamentos de Arequipa 
(55,1%), Provincia Constitucional 
del Callao (53,7%), Lima (50,9%) y 
Tumbes (50,1%). 

Mayoría de viviendas usan agua 
potable por red pública en urbe

En el área urbana, en el 2007, el 
68,8%  (3 millones 294 mil 164) de 
las viviendas se abastecen de agua 
potable por red pública dentro de 
la vivienda, el 9,0% (429 mil 140) 
por red pública fuera de la vivienda 
pero dentro de la edificación y  el 
3,9%  (185 mil 922) mediante pilón 
de uso público. Asimismo, el 5,2% 
se abastecen de camión/cisterna  y 
el resto lo hacen de pozo, rio/ace-
quia u otro. En comparación con  
el Censo de 1993, las formas de 
acceso al agua potable, el servicio 
de red pública fuera de la vivienda, 
pero dentro de la edificación es el 
que más ha crecido (172,5%). 

En zona rural abastecen los 
ríos y acequias mayormente

En el área rural, la forma más di-
fundida de abastecer agua es el 
río/acequia/manantial o similar que 
se reparte en 815 mil 199 viviendas 
(50,6%), seguido de pozo  que lle-
ga a 303 mil 540 viviendas (18,8%).
La distribución de agua potable por 
medio de red pública dentro de la 
vivienda alcanza a 210 mil 494 que 

EN EL áREa uRBaNa, EL 68,8% DE vIvIENDaS SE aBaSTECEN 
DE aGua POTaBLE POR RED PÚBLICa
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equivalen al 13,1%. La red pública 
fuera de la vivienda pero dentro de 
la edificación abastece a 139 mil 
660 viviendas (8,7%). El uso del 
pilón público llega a 57 mil 319. En 
1993, no se encontraron viviendas 
con acceso a red pública ni dentro 
ni fuera de la vivienda en el área 
rural.

Lima, La Libertad, Piura y Arequipa con 
más agua potable

Los departamentos que muestran 
el mayor número de viviendas par-
ticulares con ocupantes presentes 
con conexión de agua a red pública 
(dentro y fuera de la vivienda), son 
Lima con 1 millón 554 mil 739, La 
Libertad con 228 mil 627, Piura con 
216 mil 749 y Arequipa con 211 mil 
709 viviendas, todos ellos superan 
el 70,0% de viviendas con este ser-
vicio. Los departamentos menos 
favorecidos con este servicio son: 
Madre de Dios, Pasco, Tumbes, 
Ucayali,  Amazonas, Moquegua y 
Huancavelica.

La disponibilidad de agua de río/
acequia/manantial o similar se pre-
senta en cantidades importantes en 
los departamentos de Junín (87 mil 
227), Huánuco (86 mil 742), Cus-
co (84 mil 045), Puno (79 mil 711), 
Cajamarca (69 mil 887) y Piura (68 
mil 500). 

Disponen de agua potable más de  4 
millones  de viviendas en país

La cobertura del servicio de abas-
tecimiento de agua potable no al-
canza al total de viviendas particu-
lares con ocupantes presentes que 
existen en el país. La cantidad de 
agua potable dispuesta (median-
te red pública dentro y fuera de la 
vivienda y pilón público) llega a 4 
millones 316 mil 699 viviendas, es 
decir al 67,4% de éstas. Al interior 
de este grupo, el reparto de agua 
potable es diaria en 3 millones 878 
mil 572 viviendas que representan 
el 89,9%, lo que significa que las 
438 mil 127 viviendas restantes 
(10,1%), sólo disponen del servicio 
algunos días de la semana.  

Zonas urbanas con 
más agua en viviendas

A nivel de área geográfica, el área 
urbana es la que tiene la mayor 
proporción de viviendas (90,3%) 

con agua potable disponible todos 
los días de la semana. Pero hay 
un menor porcentaje, de 9,7% de 
potenciales demandantes que sólo 
acceden al servicio algunos días a 
la semana. En el área rural, la dis-
ponibilidad diaria alcanza al 85,8% 
de viviendas, en tanto que el 14,2% 
solo accede al servicio algunos 
días a la semana.

La Libertad y otros con menos agua
Los departamentos que disponen 
de agua potable diariamente, en 
proporciones que superan el 90% 
son Ucayali, Tacna, Lambayeque, 
Lima, Puno, Arequipa, Callao, Huá-
nuco, Ancash, Apurímac, Cusco y 
Loreto. En el otro extremo, los de-
partamentos con menores porcen-
tajes de este servicio son La Liber-
tad (76,1%), Moquegua (74,3%), 
Ica (71,2%) y Pasco (65,2%). 

Ahora ya se conoce dÍas y horas de 
reparto de agua en viviendas 

El servicio de reparto de agua no 
fue considerado en censos anterio-
res, pues ahora no sólo se conoce 
el número de días que se dispone 
del servicio, sino también el núme-
ro de horas en que se accede. 

En el país existen 3 millones 878 
mil 572 viviendas que disponen del 
servicio de agua todos los días de 
la semana. 

Más de dos millones de casas 
tienen agua todo el día

Se debe destacar que de este total 
sólo el 60,3%, es decir, 2 millones 
338 mil 446 viviendas, tiene dispo-
nibilidad de 22 a 24 horas; el 11,2% 

de las viviendas, es decir, 434 mil 
96 viviendas, si bien tienen agua 
diariamente, ésta llega únicamente 
de 1 a 3 horas diarias, y el 9,6%, 
que equivale a 373 mil 552 vivien-
das, disponen de 4 a 6 horas por 
día.

En zona rural, solo 252 mil viviendas 
tienen agua todo el día

En el área urbana, 2 millones 85 mil 
622 viviendas disponen de agua 
potable de 22 a 24 horas, mien-
tras que en el área rural son 252 
mil 824 viviendas las beneficiadas 
diariamente del servicio con el mis-
mo número de horas. El tramo más 
reducido de 1 a 3 horas de disponi-
bilidad diaria de agua potable, en el 
área urbana comprende a 402 mil 
111 viviendas y en el área rural a 31 
mil 985 viviendas.

A nivel de departamentos, Lima 
(78,7%), Arequipa (78,2%), Huá-
nuco (68,9%), Cusco (64,6%), Aya-
cucho (63,4%), Amazonas (62,1%) 
y Cajamarca (60,0%),  tienen los 
mayores porcentajes de viviendas 
particulares que disponen de agua 
potable diariamente de 22 a 24 ho-
ras al día. Los departamentos con 
menores porcentajes de disponi-
bilidad de agua potable en esta 
frecuencia, son Ica (16,3%), Piura 
(19,5%), Puno (25,3%), La Libertad 
(26,2%) y Loreto (30,0%).

En el extremo opuesto, la disponi-
bilidad del servicio diario de 1 a 3 
horas, se presenta en más del 20 
por ciento de las viviendas de Ica, 
La Libertad, Loreto, Pasco, Amazo-
nas, Piura, Puno y Madre de Dios.

La MITaD DE LOS DEPaRTaMENTOS DEL PERÚ DISPONEN DE aGua 
POTaBLE  DIaRIaMENTE EN PROPORCIONES quE SuPERaN EL 90%
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Tienen agua pocos días 
a la semana 

Como se ha mencionado, existen 
438 mil 127 viviendas que 
disponen del servicio de agua 
potable solamente algunos días 
de la semana. De este total, 78 mil 
691 viviendas (18,0%) disponen 
del servicio únicamente un día a 
la semana; 69 mil 192 viviendas 
(15,8%) acceden al servicio 2 
días semanalmente; 152 mil 529 
viviendas (34,8%) acceden durante 
3 días y 137 mil 715  viviendas 
(31,4%) disponen de 4 a 6 días por 
semana. 

Casi iguales las viviendas urbanas y 
rurales con agua potable por día

Las cantidades de viviendas según 
número de días que tienen agua 
potable por área urbana y rural, 
muestran ligeras diferencias. El 
hecho de tener agua durante un 
solo día, es mayor en el área rural 
que en la urbana (19,3% en el pri-
mer caso, y 17,8% en el segundo 
caso); lo mismo ocurre con la pro-
porción de viviendas que disfrutan 
del servicio dos días por semana 
(18,5% en el área rural y 15,4% 
en el área urbana).  Lo contrario 
ocurre con aquellas viviendas que 
acceden tres días a la semana, es 
decir la proporción es mayor en el  
área urbana que en la rural (35,3% 
y 31,8%, respectivamente). Algo 
similar se observa en el grupo de 

viviendas que alcanzan el servicio 
de cuatro a seis días a la semana 
(31,6% en el área urbana y 30,4% 
en la rural).

Viviendas con un día a 
la semana con agua

Los departamentos con el mayor 
número de viviendas que cuentan con 
agua potable solo un día a la semana, 
además de Lima con 25,844 viviendas, 
son Piura con 6 mil 504 viviendas, La 
Libertad con 5 mil 133, Ica con 4 mil 455 
viviendas, Cajamarca con 3 mil 955, 
Cusco con 3 mil 759  y Arequipa con 3 
mil 164 viviendas en esa condición.

Agua de cuatro a seis días
En el extremo superior, la mayor 
cantidad de viviendas con disponi-
bilidad de agua potable de cuatro a 
seis días por semana, se ubican los 
departamentos de Lima con 23 mil 
415 viviendas, La Libertad con 21 
mil 287, Piura con 11 mil 997, Ica 
con 9 mil 224, Junín con 9 mil 34, 
Cajamarca con 7 mil 590 y Arequi-
pa con 7 mil 127 viviendas.

Número de horas al día con agua 
potable  en viviendas con  algunos 

días de la semana
De las 438 mil 127 viviendas que 
obtienen agua potable algunos 
días a la semana, el 65,4% de ellas   
dispone del servicio de una a tres 
horas al día, que en términos ab-
solutos significa 286 mil 466 vivien-

das; el 14,6% de las construcciones 
disponen de agua de cuatro a seis 
horas al día.

Según área geográfica, en el área 
urbana se ubica la mayor cantidad 
de viviendas con agua potable de 
una a tres horas al día, que en total 
suman 252 mil 559 viviendas. Se 
observa además 55 mil 493 vivien-
das con acceso al agua de cuatro a 
seis horas al día. En el área rural, si 
bien en términos absolutos la can-
tidad de viviendas con acceso al 
servicio de una a tres horas al día, 
es menor (33 mil 907 viviendas), 
en porcentaje representa más de la 
mitad de las viviendas que tienen el 
servicio únicamente algunas horas 
al día.

Exceptuando Lima, los otros depar-
tamentos con la mayor cantidad de 
viviendas particulares que poseen 
agua potable solamente de una a 
tres horas al día (durante algunos 
días de la semana), son: La Liber-
tad con 51 mil 394 viviendas, Piura 
con 28 mil 398, Ica con 27 mil 377 
viviendas, Cajamarca con 10 mil 
850, Ancash con 10 mil 436, Cusco 
con 10 mil 279 y Arequipa con 10 
mil 8 viviendas que reciben el servi-
cio en tal condición. 

Servicios higiénicos 
con  agua y desagüe

Hay más de 3 millones de casas 
con baño con desagüe y menos con 

letrinas y pozos 
Según el Censo del 2007, del total 
de viviendas particulares con ocu-
pantes presentes, 3 millones 73 mil 
327 viviendas tienen el servicio hi-
giénico conectado a la red pública 
de desagüe dentro de la vivienda, 
lo que representa el 48,0%; 1 millón 
396 mil 402 viviendas instalaron 
pozo ciego o negro/letrina, lo que 
representa el 21,8%. Las viviendas 
que utilizan el río, acequia o canal  
como servicio higiénico, suman 114 
mil 74, y son el 1,8%; las viviendas 
que no tienen este servicio son 1 
millón 110 mil 779, que representan 
un 17,4% del total.

Después de 1993, el número de 
viviendas con servicios higiénicos 
conectados a la red pública de des-CáMaRa DE CaRGa - La LIBERTaD
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agüe dentro de la vivienda, ha cre-
cido en un 94,5% y en 107,5% el 
número de viviendas con servicios 
higiénicos conectados a red públi-
ca de desagüe fuera de la vivienda 
pero dentro del edificio; esto signifi-
ca una tasa de crecimiento prome-
dio anual de 4,8% y 5,2%, respec-
tivamente.  

Casas sin servicio higiénico 
disminuyen desde 1993

Es importante destacar que, el nú-
mero de viviendas que no tienen 
servicio higiénico, disminuyen en 
563 mil 964 viviendas, que es el 
33,7% menos de lo que se registró 
en 1993.

En las ciudades  7 de cada 10 
casas con servicio de desagüe 

y en el campo solo el 2,5%
Según área urbana y rural, el Cen-
so del 2007 refleja que en el área 
urbana el 71,6% de las viviendas 

Los que tienen alumbrado eléctrico son cerca 
de 5 millones de viviendas

Según el Censo del 2007, del total de viviendas 
particulares con ocupantes presentes, 4 millones 
741 mil 730 disponen de alumbrado eléctrico co-
nectado a la red pública, mientras que 1 millón 
658 mil 401 viviendas aún no disponen de este 
servicio. En cifras relativas, el 74,1% de las vi-
viendas dispone de este servicio, que significa 
un importante crecimiento en relación a 1993, 
que fue de 54,9%. Ello se refleja en el número 
de viviendas que no disponen del servicio de 
alumbrado eléctrico que ha disminuido de 45,1% 
en 1993 a 25,9% en el 2007, lo que significa en 
cifras absolutas 2 millones 311 mil 64 viviendas 
beneficiadas con este servicio. 

Se ha incrementado en 95,1% el número de vi-
viendas que disponen de alumbrado eléctrico por 
red pública, a razón de 4,8% como tasa prome-
dio de crecimiento anual, en consecuencia la va-
riación de las viviendas que no disponen de éste 
servicio ha sido negativa (-16,9%), y significa una 
disminución promedio de 1,3% por año.

Se destaca que en el área urbana 9 de cada 10 
viviendas tiene alumbrado eléctrico por red públi-
ca, mientras que en  el área rural son 3 de cada 
10 viviendas las que cuentan con este servicio.

tienen servicio higiénico conectado 
a la red pública dentro o fuera de la 
vivienda, es decir, 7 de cada 10 tie-
nen este servicio, mientras que en 
el área rural el porcentaje alcanza 
el 2,5%.  

Poner letrinas para no contaminar 
ambiente ni agua ni salud en lejanías
La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomienda el uso del 
pozo ciego o negro/letrina en aque-
llos lugares donde no existe co-
nexión de desagüe a red pública; la 
población tanto en el área urbana 
como rural utiliza esta alternativa 
en un 13,2% y 47,3% de las vivien-
das, respectivamente.

En el área urbana, según el Cen-
so del 2007, existen 499 mil 154 
viviendas cuya población utiliza  
el río, acequia o canal o no tiene 
donde eliminar las excretas, lo que 
representa el 10,5%; en el área ru-

ral, 725 mil 699 viviendas tienen la 
misma condición, y representan el 
45,1%. 

Sólo una de diez viviendas 
no tiene baño

El Censo del 2007 revela que en el 
área urbana, 1 de cada 10 viviendas 
no tiene servicio higiénico, mien-
tras que en el Censo de 1993 eran 
dos viviendas con esta carencia; en 
cambio, en el área rural, según el 
Censo del 2007, 4 de cada 10 vi-
viendas carecen de este servicio 
y según el Censo de 1993, eran 7 
de cada 10 viviendas que no tenían 
servicio higiénico; en consecuen-
cia, durante el periodo intercensal  
las viviendas sin servicios higiéni-
cas en el área urbana disminuyen a 
razón de 2,5% como tasa promedio 
anual y en el área rural se registra 
una disminución de 3,0% promedio 
anual. 

A nivel departamental, el Censo del 2007 refleja 
que en Cajamarca, Huánuco y Amazonas más 
del 50% de las viviendas no cuentan con alum-
brado eléctrico por red pública, y en el departa-
mento de Lima,  el  7,0% de las viviendas care-
cen de este servicio. 



��

Más del 50% de casas en Departamen-
tos de Costa Sur  tienen baño 

A nivel departamental, excluyendo 
el departamento de Lima y la Pro-
vincia Constitucional del Callao, 
en los departamentos de Tacna, 
Arequipa, Moquegua e Ica, más 
del 50,0% de las viviendas tienen 
disponibilidad de servicio higiénico 
conectado a la red pública dentro 
de la vivienda. 

En el extremo opuesto, porcentajes 
mayores del 30,0% de viviendas 
carentes de este servicio se en-
cuentran en los departamentos de 
Pasco, Ayacucho, Puno y Piura.

Número de habitaciones por vivienda

La mayoría vive en departamentos de 
tres a menos habitaciones 

El número de habitaciones en la 
vivienda es de suma importancia 
para las personas que comparten 
dicha unidad habitacional, porque 
esto implica condiciones de habita-
bilidad  que inciden en el desarrollo 
de las  actividades cotidianas de 
sus miembros.   

Según el Censo del 2007, del to-
tal de viviendas particulares con 
ocupantes presentes en el país, el 
68,4% vive en unidades habitacio-
nales de menos de cuatro habita-
ciones, lo que significa en términos 
absolutos  4 millones 377 mil 692 
viviendas. De esta cifra, 1 millón 
475 mil 430 viviendas (23,1%) es-
tán conformadas por una sola ha-
bitación.

Las viviendas que presentan mayo-
res condiciones de habitabilidad y 
confort representan el  9,7% de las 
viviendas, es decir, las que tienen 6 
y más habitaciones, que en térmi-
nos absolutos significa 622 mil 831 
viviendas. 

Según área urbana y rural, el Cen-
so del 2007 refleja que el 63,2% de 
las viviendas en el área  urbana tie-
nen hasta tres habitaciones, mien-
tras que en el área rural el 83,8% 
de las viviendas presenta similar 
característica. Asimismo, en el área 
urbana, las viviendas con dos ha-
bitaciones representan el 23,0%, 
que en términos absolutos significa        

1 millón 102 mil 140 viviendas, y en 
menor proporción se encuentran 
las viviendas con tres habitaciones 
(20,7%) y una habitación (19,5%) 

En el área rural, el 33,7% de las 
viviendas está compuesta de una 
sola habitación, que en términos 
absolutos significa 543 mil 406 vi-
viendas, el 34,2% de las viviendas 
tiene dos habitaciones  y el 15,9%  
tres habitaciones. 

En Madre de Dios, Cajamarca y 
Amazonas predomina viviendas 

de tres habitaciones
Por departamentos, se observa 
que cinco de ellos más del 80% de 
sus viviendas que tienen menos 
de cuatro habitaciones y  en orden 
de importancia son los siguientes: 
Madre de Dios con 81,7% (21 mil 
655), Cajamarca con 80,9% (263 
mil 361), Amazonas con 80,7% (71 
mil 856), Pasco con 80,6% (52 mil 
212) y Ucayali con 80,2% (75 mil 
621).

En Lima tenemos la mayor cantidad 
de viviendas con 8 y más habitacio-
nes (4,9%) que en términos absolu-
tos significa 94 mil 876 viviendas a 
nivel nacional. Le siguen en orden 
de importancia  La Libertad (15 mil 
529), Cusco (12 mil 365) y Arequi-
pa (12 mil 342).

EN LIMa TENEMOS La MayOR CaNTIDaD DE CONJuNTOS HaBITaCIONaLES 






