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con la finalidad de facilitar la lectura del 

presente documento, se utiliza en la redacción 

de los textos el masculino gramatical. La 

utilización del masculino gramatical no supone 
que exista en los resxponsables de la edición de 

esta obra alguna intención sexista, 
discriminatoria o que pretenda crear brechas de 

desigualdad de género. 



Presentación 

Abordar la temática juvenil implica sumergirse en una realidad que va más allá de la simple delimitación etaria. Es adentrarse en un tejido complejo de acciones, conocimientos y 

emociones que abarcan todos los aspectos de la vida, desde lo educativo y cultural hasta lo político y económico. Con este ánimo nos complace presentar el documento 

“Juventudes Perú: Reporte de datos e indicadores sobre población joven 2017 - 2022°, un esfuerzo destinado a enriquecer la comprensión de la realidad de las juventudes en el 

país. Este informe no es solo una recopilación de datos, es una ventana abierta a observar la diversidad de las juventudes, reflejando su accionar y potencial. Cada página 

representa una oportunidad de un futuro más brillante, forjado por el esfuerzo de millones de jóvenes que contribuyen diariamente a construir Un país más democrático. 

La Secretaría Nacional de Juventud (Senaju) asume con entusiasmo el compromiso de trabajar por y con las juventudes en escenarios de la vida social. Es así que este reporte, 

diseñado en un formato digital descriptivo y gráfico, representa una herramienta esencial para servidores públicos, académicos, estudiantes y todos aquellos preocupados por el 

bienestar de este grupo poblacional. 

Este documento es un esfuerzo continuo desde el año 2015, consolidado en los Informes Nacionales de Juventud. En línea con nuestro compromiso con la transparencia y el 

fortalecimiento de políticas basadas en evidencia, este informe complementa las iniciativas de la Senaju para ¡implementar un Sistema de indicadores sobre juventudes, 

acercando los datos de manera accesible a toda la población. 

Aspiramos a que este documento no saolo contribuya al diseño de políticas publicas, investigaciones y proyectos sociales en materia de juventudes, sino que también sirva como 

catalizador para una mayor preocupación por el presente y futuro de nuestros jóvenes. Finalmente, invitamos a todos los actores públicos, privados y sociedad civil a unirse en 

un esfuerzo conjunto, construyendo un horizonte próspero para nuestra nación, en armonía con las juventudes.



Introducción 

El presente informe consta de ocho capítulos que analizan las dimensiones económicas y sociales más relevantes con relación a las juventudes en el Perú entre los años 2017 

y 2022. El objetivo principal es describir indicadores clave en el marco de la Política Nacional de Juventud (PNJY), con el fin de contribuir a una comprensión integral de la 

situación de la población de 15 a 29 años en el país. Los temas abordados se alinean con los objetivos prioritarios de la PNJ e incluyen aspectos de educación, salud, empleo, 

victimización, discriminación y participación política. 

El Capítulo 1 se enfoca en el perfil demográfico de la población joven, analizando tendencias poblacionales desde 1950 hasta 2030, con énfasis en diferentes grupos de 

edades. Luego, se presentan distribuciones poblacionales de jóvenes en forma de mapas de calor, y finalmente se realiza un análisis detallado de la población joven en 2022, el 

último año de referencia de este informe, exponiendo cifras significativas a nivel nacional y provincial. El Capítulo 2 presenta indicadores relacionados con la educación, 

destacando tres aspectos principales. Primero, se explora la tasa de finalización de la educación secundaria en jóvenes de 17 y 18 años. A continuación, se aborda la finalización 

de la educación superior en jóvenes de 22 a 24 años de edad. Por último, se analiza la distribución general de la población joven de 25 a 29 años en función de los diferentes 

niveles educativos. Esto nos permite comprender el estado de la educación básica y superior en las juventudes peruanas y cómo se distribuye la población en relación con los 

niveles educativos. 

El Capitulo 3 se centra en la temática del empleo. Comienza con la presentación de datos básicos, como la Población en Edad de Trabajar y la Población Económicamente 

Activa, lo que permite comparar el comportamiento de las juventudes con otros grupos de edad en el mercado laboral. Luego se analiza el desempleo, la población que ni 

estudia ni trabaja, los ingresos derivados del trabajo y, finalmente, el grado de formalidad del empleo en la población joven.



El Capítulo 4 aborda la salud y bienestar, explorando la afiliación de la población joven a algún tipo de seguro, el porcentaje de adolescentes mujeres de 15 a 19 años que han 

experimentado un embarazo, el porcentaje de jóvenes con enfermedades crónicas o malestares crónicos, el porcentaje de jóvenes con problemas de salud mental y la 

prevalencia de jóvenes con VIH. 

El Capítulo 5 se dedica a la criminalidad y la victimización, presentando indicadores que muestran el porcentaje de la población urbana de 15 a 29 años que ha sido víctima de 

eventos que amenazan su seguridad, así como la percepción de inseguridad de las juventudes. Por su parte, el Capitulo 6 aborda la discriminación y la situación de las 

poblaciones vulnerables, presentando datos sobre la población joven de 18 a 29 años que se ha sentido maltratada o discriminada en diferentes situaciones. Asimismo, se 

analiza indicadores sobre violencia contra la mujer y la situación de las juventudes no heterosexuales. 

Finalmente, el Capítulo 7 se centra en la participación ciudadana, presentando datos sobre el porcentaje de la población joven de 15 a 29 años que participa en organizaciones 

O asociaciones, además de explorar las percepciones acerca de la democracia entre las juventudes. Se cierra el capítulo con el análisis Sobre las caracteristicas generales de las 

organizaciones juveniles registradas en el Registro Nacional de Organizaciones Juveniles de la SENAJU.



Metodología 

En aras de promover la toma de decisiones 
Metadata Fuentes de datos Fiabilidad de datos 

basadas en evidencia, desde la Secretaría 

Nacional de la Juventud (SENAJU), - Datos basados en cálculos © Encuestas nacionalesdel - Importancia del Coeficiente de 
: estandarizados. Instituto Nacional de Estadística Variación (CV) para medir 
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relevante para comprender el procesamiento adjunta. « Fuentes administrativas para 
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de datos presentados en este documento. 
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utilizadas proyecciones de Sistema de 

- Cálculos realizados con R Project A AP AECE « Consulta de fichas tecnicas y 
versión 4.2.2. Toma de Decisiones (SIRTOD) y tablas estadisticas en línea. 

Repositorio Unico Nacional de 
¿ Enalentomo dedesarrolo Información en Salud (REUNIS). - Recursos disponibles en el 

integrado Rstudio versión Centro Documentario de la 

2023.03.1+446. página web de SENAJU.



Glosario de indicadores 

Jóvenes de 17 y 18 años que concluyen 
la educación secundaria 

Se calcula el porcentaje de jóvenes entre 17 y 18 años que han completado su educación secundaria, incluso sí están cursando estudios superiores. 
En otras palabras, se evalúa cuántos jóvenes de 17 y 18 años han concluido este nivel educativo. 

Jóvenes de 22 a 24 años que concluyen 
la educación superior 

Se calcula el porcentaje de jóvenes entre 22 y 24 años que han completado su educación superior, abarcando tanto la universidad como programas 
técnicos y postgrados universitarios. En otras palabras, se evalúa cuántos jóvenes entre 22 y 24 años han alcanzado estos niveles educativos. 

Jóvenes de 25 a 29 años seguún máximo 

nivel educativo alcanzado 

A diferencia de los indicadores anteriores que reportan una sola cifra, este indicador explora cómo se distribuye la población joven de 25 a 29 años 
respecto a todos los grados educativos evaluados. Es decir, visualizamos el porcentaje de jóvenes que han logrado inicial-primaria o menos, 

secundaria, superior no universitaria o Superior univergsitaria. Se toma el quinquenio entre 25 y 29 años porque es el grupo de jóvenes que con mayor 
probabilidad ha cursado todos los niveles educativos 

Población en edad de trabajar 

El Perú sígue los lineamientos del Convenio 138 de la Organización Internacional aquellas personas de 14 años a más, quienes son aptas para ejercer 
funciones económicamente productivas. La población en adad de trabajar (PET) está compuesta por la población económicamente activa (PEA) y la 
población económicamente no activa (No PEA). El primer grupo es la fuerza de trabajo, mientras que el Segundo está fuera de la fuerza de trabajo. Las 
juventudes en su totalidad se encuentran en la PET, ya que este grupo poblacional abarca pergonas de entre 15 y 29 años. 

Población económicamente activa 

La PEA joven se subdivide en personas jóvenes empleadas u ocupadas (formal o informalmente), así como aquellas desempleadas, pero que están 
buscando trabajo activamente. En la No PEA joven, por su parte, se encuentran quienes no forman parte regularmente de la dinámica económica. 
Entre la juventud, esto incluye a quienes solo estudian y a quienes no estudian ni trabajan (conocidos como “ninis" y a quienes se denominará así en 
adelante). 

Tasa de desempleo de la población 

joven entre 15 y 29 años 

Este cálculo se enfoca en las juventudes de 15 a 29 años que son parte de la PEA y que estén en sítuación de desocupación abierta, es decir, jóvenes 
queno tengan empleo pero que se encuentren en búsqueda de uno. 

Tasa de empleo formal de la población 
joven entre 15 y 29 años 

Se calcula las juventudes de 15 a 29 años que son parte de la PEA y que esté ocupada en algun empleo formal



Porcentaje de la población joven entre 
15 y 29 años que no estudia ni trabaja 

Se calcula las juventudes de 15 a 29 años que son parte de la PEA que no asistan a algun centro o programa de educación básica o superior y que 

estén desocupadas 

Ingreso promedio mensual proveniente 
del trabajo en población joven 

Se calcula el ingreso percibido de las juventudes de 15 a 29 años producto del trabajo, tanto de la ocupación principal como de la secundaria, en 

condición independiente como dependiente, y los pagos en especie y/o ingresos extraordinarios. Se reporta los datos como ingresos mensuales en 

s0les. 

Salud y bienestar 

Jóvenes que cuentan con afiliación a 

algún tipo de seguro de salud 

Calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que cuenta con algun tipo de seguro como: seguro de FF.AA./policiales, Seguro Integral de Salud 

(818), Seguro universitario, Seguro escolar privado, EsSalud, Seguro privado, Entidad Prestadora de Salud, Otro. La pregunta realizada por la ENAHO 

indaga desde el conocimiento de la persona sobre su estado de afiliación. Sin embargo, desde el 2019, todas las personas en el territorio peruano 

cuentan con afiliación automática al SIS, en caso no contaran previamente con otra modalidad de seguro. 

Jóvenes que padecen de alguna 
enfermedad o malestar crónico 

Calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que padecen de alguna enfermedad crónica: artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, 
tuberculosis, VIH, colesterol, etc. 

Jóvenes con algun problema de salud 
mental 

Calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que han sufrido algún problema de salud mental entendidos como: “pocas ganas o interés de hacer 
a a 

las cosas”, “problemas para dormir o mantenerse dormido(a) o dormir demasiado”, "sentimiento de cansancio, pocas energias sín motivo que 
” a # o 

justifique”, “poco apetito o comido en exceso”, “dificultad para poner atención o concentrarse”, “Sentimiento de movimiento © habla lento más de lo 

normal o inquietud”, “pensamientos suicidas o de querer hacerse daño”, “sentirse mal sobre sí mismo (a) o sentimiento de fracaso a su pergona o 

familia”. Todas estas opciones se evalúan en conjunto en los 12 últimos meses. 

Adolescentes mujeres de 15 a 19 años 
de edad alguna vez embarazadas 

Calcula el porcentaje de jóvenes mujeres de 15 a 19 años que alguna vez estuvieron © están embarazadas. Es importante señalar que se pregunta por 

alguna hija o hijo nacido vivo o sí está embarazada actualmente. 

Criminalidad y victimización 

Jóvenes de áreas urbanas que han sido 

victimas de algun evento que atentó 
contra su seguridad en los últimos 12 
meses 

Porcentaje de la población joven que ha sído víctima de algun evento que atento contra su seguridad como: robo de vehículo (auto, moto, bicicleta, 
etc.), amenazas e intimidaciones, ofensas sexuales (acoso, abuso, etc.) secuestro, extorgsión, estaía, robo de negocio, robo de dinero, cartera, celular, 
etc. 

Jóvenes que perciben ¡nseguridad al 

caminar de noche por su barrio o zona 

Calcula la percepción de inseguridad respecto al lugar donde se frecuenta cotidianamente. En el 2022 la pregunta explora qué tan seguro/a se siente 

caminando solo/a, en el 2021 y años anteriores la pregunta solo explora qué tan inseguro se siente cuando se camina de noche por su zona o barrio. 

Este indicador es menos sesgado, encontrándose estandarizado internacionalmente.



Jóvenes que perciben que pueden ser 
victimas de algún delito en los próximos 
12 meses (no estandarizada) 

Calcula la percepción de inseguridad respecto a los posibles delitos que puede ser víctima como: robo de vivienda, vehículo, dinero, cartera, celular, 
maltrato físico y/o psicológico, ofensas sexuales, secuestro, extorción, estafa, etc. Se evalúa en conjunta, como respuesta múltiple, en los últimos 12 
meses. Su carácter de respuesta múltiple produce que el indicador sea alto. 

Discriminación y poblaciones vulnerables 

Jóvenes entre 18 y 29 años que han 

sentido maltrato, o intento de 
discriminación en lugares o sítuaciones 

Se calaula la percepción de discriminación en la población consultando sí en los últimos 12 meses se ha sentido discriminado(a) en el país por el 

color de piel, rasgos físicos o rasgos faciales, lengua o forma de habla/acento, vestimenta, origen o lugar de residencia, costumbres, nivel de ingresos, 

grado educativo, edad, sexo o género, orientación sexual, discapacidad, otro. Vale indicar que hasta antes del 2020 la pregunta se evaluaba teniendo 

en cuenta los últimos cinco años, lo que hace que las cifras varien en tendencia. 

Mujeres jóvenes que sufrieron violencia 

fisica y/o sexual, ejercida por el esposo o 
compañero en los últimos 12 meses 

Se calcula el porcentaje de mujeres de 15 a 28 años que han sufrido algun tipo de violencia física y/ Sexual por parte de su compañero o pareja. Los 
tipos de violencia que se evalúan son: empujones, sacudidas, lanzar objetos, bofetadas, torceduras de brazo, golpes con puño o algun objeto, patadas 

o arrastradas, intento de estrangulación o quemaduras, amenazas, abuso sexual. Evaluado en los ultimos 12 meses. 

Mujeres jóvenes que sufrieron violencia 

física, psicológica y/o sexual, ejercida 
por el esposo o compañero en los 
últimos 12 meses 

Participación ciudadana 

Más allá de los tipos de violencia anteriormente abordados, se evalúa los tipos de violencia psicológica que contemplan: celos por parte del esposo, 
acusación de infidelidad, impedimento de visitas de amistades, limitación de contacto con familiares, insistencia en saber qué lugares frecuenta, 

desconfianza en torno al dinero, humillación ante los demás, amenaza de daño a su pergona o alguien cercano, amenaza con irse de la casa, quitar a 
los hijos o retirar la ayuda económica. Evaluado en los últimos 12 meses. 

Jóvenes entre 15 y 28 años que 

participa de algun tipo de organización 

oO asociación 

Se calcula el porcentaje de la población joven que participa en alguna asociación u organización social, como: clubes y asociaciones deportivas, 
agrupación o partido político, clubes culturales, asociación vecinal, ronda campesina, asociación de regantes, asociación profesional, asociación de 

trabajadores o sindicato, clubes de madres, Asociación de padres de familia (APAFA), vaso de leche, comedor popular, Comité local administrativo de 

salud (CLAS), proceso de presupuesto participativo, Concejo de coordinación local distrital (CCLD), comunidad campesina, asociación agropecuaria, 
participación en la preparación de desayuno y/o almuerzo escolar, otros. 

Percepción sobre la democracia en la 

población joven 

Se calcula las opiniones de la población acerca de la democracia en tópicos como: principales problemas del Perú, conocimiento y caracteristicas de 

la democracia, y confianza en instituciones publicas. 
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Transición demográfica (tendencia al 2030) 

En las ultimas décadas ha habido un decrecimiento de la población joven. La tendencia es que los grupos poblacionales de mayor edad sean quienes registren mayor 

presencia con respecto a la población nacional. 
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Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 



Distribución de la población joven 

1,275,49007 

POBLACIÓN JOVEN POBLACIÓN JOVEN 
ES y PROYECTADA PROYECTADA 

14,665,649 ia: Rao 235583 -571995 [—] 243464-5671433 [DD] 
571995 - 1111710 EÏT 

1111710 - 1600396 [EN 

1600396 - 2027228 E 
2027228 - 14665649 EM 

5671433 - 1113988 MT 

1113988 - 1624399 [E 

1624399 - 2047674 EM 

2047674 - 14961427 RM 
518,220 

Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones - SIRTOD. 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU, 16 



Distribución de la población joven 

11,538,110) 
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Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones - SIRTOD 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 17 



Distribución de la población joven 

914,168 
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Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones - SIRTOD 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrallo - SENAJU. 18 



Características demográficas de la población joven 2022 

Fuente: Sistema de Información Regional 
para la Tomade Decisiones - SIRTOD 

Elaboración: Dirección de Imvestigación y 

Desarrollo- SENAJU. 

Las 10 provincias con la mayor concentración de población joven en el país se desglosan de la siguiente manera: 

Lima Metropolitana, encabeza la lista con aproximadamente un 28.44% de la población joven total, seguida por 

Arequipa con el 3,64%, La Libertad con el 3.27%, y Callao con el 3.17%. A continuación, se encuentra Piura con el 2,82%, 

y Lambayeque con el 255%. Completando la lista, tenemos a Huancayo con un 1.88%, Maynas con un 1.72%, y Cusco 

con un 1.52%. Vale anotar que, geográficamente, la mayor proporción de jóvenes se encuentra en las zonas costeras 

del norte del país. 

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL 
DE LA POBLACIÓN JOVEN (%) 

0.01 - 0.07 

0.07 - 0.162 

0.162 - 0,25 
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Características demográficas de la población joven 2022 

En 2022, la población total en el Perú se estima en 33 396 698 personas, en donde la población joven de 15 a 29 años sería de 7 875 040 personas, lo que representa el 23,58% 

de la población nacional. 

De cada 100 jóvenes: 
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Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones - SIRTOD 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 20 
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educación secundaria 
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A nivel nacional 

[76.80% ] mi... 
[74.32%] — 72.71% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 

Durante el período 2017 - 2022, se observa un aumento constante 

en la tasa de la población joven de 1/7 y 18 años que ha concluido 

con su educación secundaria. En 2017, el 72.71% de dichas 

personas jóvenes, completaron la educación secundaria, y esta 

tasa aumentó a /4.32% en 20718. El año 2019 también representó 

un aumento, alcanzando un 76.80%, seguido de un incremento 

continuo en 2020, llegando al /9./2%. A pesar de una ligera 

disminución en 2021, con un 77.80%, la tendencia general es 

positiva. 

Finalmente, en 2022, el porcentaje aumentó nuevamente a /9.53%. 

Es decir, ocho de cada 10 jóvenes de 17 y 18 años concluyen la 

educación secundaria. Este progreso constante refleja mejoras 

significativas en la retención y finalización de la educación 

secundaria entre los adolescentes en los últimos años. 

23 

S1
0n

 
S
e
c
u
n
d
a
r
i
a
:
 

2 
S 
® 
Av 

Ü 
a) 

2 
©) 
E 
©] 
© 

[<b) 
1 
SE 
LA 

O 
ame 
[42] 

[©s] 
má 
— 

TE 
— 

© 
[@] 

D 
2 
[@! 

© 
(@) 
© 
5 
© 
Q



Desagregación según sexo 

Los hombres jóvenes de 17 y 18 años muestran porcentajes de 

finalización de educación secundaria más bajos en comparación con la 

población general joven y sus pares mujeres. Comenzaron en 2017 con 

UN 68.65%, alcanzaron un 75.22% en 2020, experimentaron una ligera 

disminución en 2021 al 73.70% y luego aumentaron nuevamente en 

2022 al 75,58%. Aunque las tasas son inferiores a nivel nacional, 

74.32% 

a) 

[4] 
>] 

ea} 
© 
© 
73) 
——- 
_ =R 

@©) 
[as] 

[75.58% | también muestran un aumento general, con fluctuaciones anuales. 

Las mujeres tienen tasas de finalización de educación secundaria más S 

altas en comparación con los hombres y la población general. 

Comenzaron en 2017 con un //.08%, que aumentó constantemente 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 durante los años siguientes. En 2020, alcanzaron un impresionante 

— Nacional =———=Hombre =—— Mujer 84.55%, experimentando una disminución en 2021 al 82.30% y luego 

aumentando nuevamente en 2022 al 83.57%. 

Fuente; Encueslta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU, 
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Desagregación según área de residencia 

83.53% . 
[79.93%] [80.35%] E 573 

E ouiaa 
pa 

79.72% E 

| 74.32% | [2 [79.53%] 

72.71% 5 —— 

_ 68.77% 

60.73% 

2017 2018 2019 2020 Só das 

— NACiOnal Aral Urbano 

Füerite: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 

En áreas rurales, los porcentajes de finalización de la educación 

Secundaria son más bajas en comparación con el promedio nacional, 

aunque síguen la tendencia general al alza. Comenzaron en 2017 con 

un 51.81% y aumentaron gradualmente, llegando al 68.//% en 2022. A 

pesar de los porcentajes iniciales más bajos, estas áreas rurales 

experimentan mejoras significativas en la finalización de la educación 

secundaria durante estos años. 

En áreas urbanas, los porcentajes son más altos. Las personas jóvenes 

urbanas de 17 y 18 años comenzaron en 2017 con un 79.03% y 

alcanzaron el 82.63% de conclusión del nivel secundario en 2022, con 

fluctuaciones menores a lo largo de los años. 

25 

¡6
n 

S
e
c
u
n
d
a
r
i
a
.
 

LI 

[&) 
5 

[>] 
Ü 
@ 

[1 
E) 
= 
© 
S 
© 
[45 
“ 
TT 
LA 

(>) 
C 
© 
co 
Ca= 

> 
[2 

-, vr 

(4 b) 
e] 

D 
z= S 

(o) 
© 
EL 
Q 
[az



Desagregación según condición de pobreza 

da alo 79.48% | 

73.25% 

60.51% 

47.05%) 

54.20% | \ 

50.89% 

20717 2018 2019 2020 2021 2022 

—— Nacional Nopobra === Pobre extiemo ——==Pobre no extremo 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 

Entre la población no pobre, las tasas de finalización de la educación 

secundaria son considerablemente más altas que el promedio nacional y 

muestran un aumento constante. Comenzaron en 2017 con un 72.08% y 

llegaron al 82.03% en 2022, con fluctuaciones menores durante los años. 

Aquellos jóvenes en sítuación de pobreza extrema registran tasas mucho más 

bajas de finalización de la educación secundaria, reportando en 2017 un 

36.69%. Sin embargo, a lo largo de los años. experimentan un aumento 

sustancial, legando al 60.51% en 2022; a pegar de las tasas iniciales más bajas 

y fluctuaciones anuales. 

La población en situación de pobreza no extrema también muestra tasas de 

finalización más bajas que la población no pobre, pero más altas que la 

población en pobreza extrema. Comenzaron en 20717 con un 50.89% y 

llegaron al ¿3.41% en 2022, con un aumento constante y menos fluctuaciones 

anuales en comparación con la población en pobreza extrema. 
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Desagregación según etnicidad 

adi La población indígena muestra tasas de finalización de la educación 

ARAS secundaria más bajas en comparación con la población nacional en 
80% 

— general, pero también experimenta un aumento constante a lo largo de 

los años. Comenzaron en 2017 con un 67.72% y llegaron al /8.04% en 
70% q y aga a : © 

2022, a pegar de las tasas iniciales más bajas y fluctuaciones anuales. S 

5 
© 

60% .- . .‘ - . u_ Ó 

La población afrodescendiente también muestra tasas de finalización S 

“o de la educación secundaria más bajas en comparación con la 
50% 

2217 SUS 2918 2030 2 2027 población nacional promedio. Se evidencia con las cifras en 2017 con 
—— Nacional 72.71% | 7432% | 7680% | 78972% | 7780% | 7353% 
— Indigena 67.72% | 70,32% | 7468% | 77.87% | 79.18% | 78.04% un 77.62% (mestizo) y un 57.34% (negro, mulato, afroperuano). A lo 
— \eslizo 77.62% | 7882% | 80.35% | 83.08% | B107% | 83.68% 

- - largo de los años, las tasas fluctúan, pero generalmente muestran un 
== agro, mulato, afroperuano| 57.34% 63.86% 85.73% 73.27% 61.75% 64.34% 

aumento. En 2022, alcanzaron el 83.68% (mestizo) y el 64.34% (negro, 
— NACION ————imdigena —— iestizo Negro mulato afroperuano 

mulato, afroperuano). 

Füerite: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 
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Desagregación según regiones 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO} 28 
Elaboración: Dirección ae Investigación y Desarrollo - SENAJU. 



Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO] 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 30 
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educación superior 



A nivel nacional 

22.17% 

2017 2018 2019 

Fuente: Encuesla Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 

2020 2021 2022 

Durante el período 20717 - 2022, se observa variabilidad en el porcentaje 

de la población joven entre 22 y 24 años que ha concluido la educación 

Superior. EN 2017, el 20,83% había completado su educación superior, y 

esta cifra aumentó en 2018 a un 22.17%. En 2019, se mantuvo 

relativamente estable en un 22.32%. Sin embargo, en 2020, se registró 

una ligera disminución al 21.58%, seguida de una disminución más 

pronunciada en 20271 al 19.45%. Esta disminución puede deberse al 

contexto de la COVID-19. 

En 2022, se observa nuevamente un incremento, llegando al 20.82%. Se 

observa que dos de cada 10 jóvenes entre 22 y 24 años han culminado 

el nivel de educación superior (no universitario o universitario). 

32 

S 
"uoe 

% 
e 8 

3 
79) 

[a 

© 
&) 
© 
Ü S 
E) 
Ü 

© 

DP 
“— 

ta
ci

ón
 
jo

ve
n 

de
 
22
 

a 
24
 
añ
os
 
qu

e 
cc

 



Desagregación según sexo 

2017 2018 20719 2020 20271 

— NACION == ODE == \ujer 

Fuente: Encuesla Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo- SEÑAJU. 

2022 

Los hombres entre 22 y 24 años muestran tasas más bajas de 

finalización de la educación superior en comparación con sus pares 

mujeres. Comenzaron en 2017 con un 18.55%, alcanzaron su punto 

máximo en 2018 con un 18.92%, pero luego experimentaron una 

disminución constante hasta 2021, cuando llegaron al 16.11%. En 2022, 

aumentaron ligeramente al 17.36%. 

En el casos de las mujeres entre 22 y 24, comenzaron en 2017 con un 

23.12%, alcanzaron su punto máximo en 2019 con un 25.91%, pero 

también experimentaron una disminución en 2020 y 2021 antes de 

aumentar nuevamente en 2022 al 24.35%. 
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Desagregación según área de residencia 

| 24.39% | | 24.37% | 
2270% 

— 27 > 

10.82% 
[10.82%] 9.99% 

2077 2018 2019 2020 2021 2022 

— NACION a Rural Urbano 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 

En áreas rurales, las tasas de finalización de la educación superior 

son significativamente más bajas que en áreas urbanas. 

Comenzaron en 2017 con un 10.82%, aumentaron ligeramente en 

2018 y 2019, pero experimentaron una disminución notoria en 2020 

al 14.61%. Luego, disminuyeron aun más en 2021 al 12.88%, antes 

de llegar al 10.07% en 2022. 

En áreas urbanas, la tasas de finalización de la educación superior 

fue de 22.79% en 2017, aumentando en 2018 y 2019, aunque 

también experimentaron una disminución en 2020 y 2021. En 2022 

se registró otro incremento, alcanzando el 23.15%. 
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Desagregación según condición de pobreza 

22.32% : ———— TE 21.53% 20222 

20717 2018 2019 2020 2021 2022 

— NACION == pio pobre == Pobre extremo Pobre no extremo 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 
Sepresentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 

Entre la población no pobre, la tasa de finalización de la educación superior es 

generalmente más alta que a nivel nacional. Comenzó en 2017 con un 23.62%, 

alcanzó su punto máximo en 2019 con un 25.03%, pero experimentó una 

disminución en los años siguientes, llegando al 21.90% en 2021. Luego, hubo 

un aumento en 2022 llegando al 23.20%. 

La población en situación de pobreza extrema muestra tasas de finalización de 

la educación superior significativamente más bajas en comparación con las 

otras categorías analizadas. Estas tasas varían considerablemente de un año a 

otro. Por ejemplo, en 2018, la tasa fue notablemente alta en comparación con 

otros años (13.13%), pero luego disminuyó en 2019 y 2020 antes de aumentar 

nuevamente en 2021 y 2022. 

La población pobre no extrema muestra tasas de finalización de la educación 

superior más bajas que la población no pobre, pero más altas que la población 

en pobreza extrema. Al igual que las otras categorías, estas tasas varían de un 

año a otro, con un aumento notable en 2022 (13.79%). 
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Desagregación según etnicidad 

Entre la población indígena, las tasas de finalización de educación superior 
24% 

5 se mantuvieron similares al promedio nacional hasta el 2020. Comenzaron 

22% a: 
- en 2017 con un 20.24%, alcanzaron su punto máximo en 2018 con un 

SEE 23.12%, pero luego experimentaron cierta disminución en los años 

18% siguientes, llegando al 16.03% en 2022. 

16% 

14% La población mestiza, que constituye la mayoría en Perú, muestra tasas de 

12% finalización de la educación superior en línea con la media nacional. 

10% Comenzaron en 2017 con un 23.54%, alcanzaron su punto máximo en 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 . 

— hi acional 208% | 217% | 282% 21584 | 19.45% | 2082% 2018 con un 24.01%, pero también experimentaron una disminución en los 

OE IO | ae | EU | 2 | AN | BO años siguientes antes de aumentar nuevamente en 2022 al 23.02%. 
— 1/astizo 2354% | 24018 | 2589% | 2251% | 1087% | 2302% 
—— 200, mulato, afroparuano 14,63% 16.83% 17.24% 17.81% 11,61% 23.05% 

Nacional Indígena == Mestizo Negra, mulato, afroperuano Respecto a la población afroperuana, este grupo étnico muestra tasas de 

finalización de la educación superior que varían congiderablemente de un 

año a otro. Comenzaron en 2017 con un 14.63%, aumentaron en 2018 y 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 2019, luego disminuyeron en los siguientes años antes de aumentar 
Sepresentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 

significativamente en 2022 al 23.05%. 
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Desagregación según regiones 

Amazonas RTS 1 3.33 | UN 0210) PRE 23 77 PRE (0) 7 PRE 715 46 PR———— 70.19 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 37 

Se presentan datos con coeficiemes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales, 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 38 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 
Seprasentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 39 
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Jóvenes de 25a29 años 

según máximo nivel 

educativo alcanzado 



A nivel nacional 

[15.85%] 
[12.51%] 12.77 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

m= Primaria completa um Primaria incompleta o menos = Secundaria completa 

= Superior no universitaria completa = Superior universitaria completa 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SEÑNAJU, 
Sepresentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datas referenciales. 

El porcentaje de la población de 25 a 29 años con educación 

primaria completa disminuyoó gradualmente a lo largo de los años, 

comenzando en 2017 con un 18.07% y llegando al 14.92% en 2022. 

La población con educación primaria incompleta o menos representa 

una proporción relativamente pequeña y $e mantuvo estable, 

oscilando entre el 406% en 2020 y el 5.95% en 20717. 

La mayoría de la población en este grupo de edad ha completado la 

educación secundaria. El porcentaje aumento de 48.10% en 2017 a 

51.37% en 2022. 

Aquellas juventudes con educación Superior no universitaria 

completa también constituyen una proporción significativa de la 

población. El porcentaje se mantuvo relativamente constante, 

oscilando entre el 12.39% en 2017 y el 12.77% en 2020. 

La población con educación superior universitaria completa ha 

experimentado fluctuaciones a lo largo de los años. Comenzó en 

2017 con un 15.49%, aumentó en 2020 al 18.00%, pero luego 

disminuyó nuevamente en 2022 al 16.41%. 
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Desagregación según sexo 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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La distribución de la población de 25 a 29 años según su nivel educativo 

máximo alcanzado, entre hombres y mujeres, muestra algunas diferencias 

significativas. En general, tanto para hombres como para mujeres, la 

mayoría ha completado la educación secundaria, pero las mujeres jóvenes 

tienden a tener porcentajes más altos de finalización de la educación 

secundaria en comparación con sus pares hombres. Además, las mujeres 

también tienen tasas más altas de educación superior universitaria 

completa en la mayoría de los años, aunque esta cifra fluctua más en 

comparación con los hombres. 

Por otro lado, los hombres jóvenes tienen porcentajes ligeramente más 

altos de educación superior no universitaria completa en algunos años. En 

cuanto a la educación primaria, los hombres y mujeres jóvenes tienen 

porcentajes similares de educación primaria completa, mientras que los 

porcentajes de educación primaria incompleta o menos son más bajos en 

general y muestran menos variabilidad en ambos grupos. 

En resumen, las mujeres jóvenes tienden a tener porcentajes más altos de 

finalización de la educación secundaria y educación superior universitaria 

completa, mientras que los hombres pueden tener tasas ligeramente más 

altas de educación superior no universitaria completa en algunos años. 

42 

©) 
eS) 
[qu] 

a) 
aa) 
D 
[e u} 

[© 
2 
© 
[Gi] 
5 
2 
[eb] 

© 
== 

© 
E 
> 
© 

S 
[SL 
A 
[e] 
as 
[4 v] 

[S>) 
[ua] 

LA v] 

LO 
[6 

® 
ES) 
las 

2 
O 
© 

TS) 
[S) 
Q 



Desagregación según área de residencia 
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= Piimaria completa = Primaria incompleta o menos 

= Secundaria completa E Superior no universitana completa 

E Superior universitaria completa 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 

La distribución de la población de 25 a 29 años por nivel educativo 

máximo alcanzado en entornos rurales y urbanos muestra notables 

disparidades. En áreas rurales, la educación primaria completa es 

dominante, aunque su prevalencia ha disminuido con el tiempo. La 

educación secundaria completa ha experimentado un aumento 

constante, pero los porcentajes de educación superior, tanto 

universitaria como no universitaria, s0n relativamente bajos y 

muestran un crecimiento gradual. 

En contraste, en áreas urbanas, la educación primaria completa es 

menos comun, mientras que la educación secundaria completa es 

mas prevalente y ha superado el 50%. Además, la educación 

superior, especialmente la universitaria, es más accesible en áreas 

urbanas, con tasas consistentemente más altas que en áreas 

rurales. Estas diferencias reflejan desafíos y disparidades en el 

acceso a la educación entre entornos rurales y urbanos en esta 

franja de edad. 
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Desagregación según condición de pobreza 

22 SO 22 $ 
[29] O 2 52 - as 

y 2 ©. y ? y) Ï 2 2 $ 2 

"Ea “E SNE 8 oi “Mo 
Ba Ï2 22 $ 82 IO La distribución de la población de 25 a 29 años según su nivel 

Si © > =) © We 2 E 
2 ae 2 3 2 “Bexz - 28 © 2 educativo máximo alcanzado y su clasificación en tres categorias 
SS ro © Z2 GE OS ] ] 
22 SE mi { == Em | socioeconómicas (no pobre, pobre extremo y pobre no extremo) 

2017 2018 2019 2020 2021 AI muestra notables disparidades educativas. Entre los no pobres, la 
52 52 $2 $2 82 Se 

$ $ o 2 S $ educación secundaria completa es la norma, con porcentajes superan 
LO T IT 5 LO LO: 

G 2 3° ¿E 2 & EX el 48%, y una proporción significativa ha alcanzado la educación 
S 32 XD 2 XD 2 52 xx 4 yx PES xx US : ; a 5 : 
al -: | EE 5 ¿ 22 2 «Bes 3 | Ela Ï «ES 2. 2 $ Superior universitaria completa, oscilando entre el 18.38% y el 22.97%. 
O 21 has aa las 1 RE -o 1 ba -° 
Z 5 es $ A a $ Por otro lado, los pobres extremos enfrentan serias limitaciones 

a a E ü [=] = ven _] |] == 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 educativas, con altos porcentajes de educación primaria completa 

3° 2 2 $ (30.76% en 2022) y un acceso extremadamente limitado a la educación 
a © == ) 

[@) > ® | 22 

‘e
mi
 superior. Los pobres no extremos muestran un patrón intermedio, con 

porcentajes crecientes de educación secundaria completa y cierto 

accesoa la educación superior, aunque en menor medida. 
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E Primaria completa 

8 Primaria incompleta o menos 

#8 Secundaria completa 

# Superior no universitaria completa 
; ; j ] ces {E } - iy Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) mSuperior univerzitaria completa 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 44 
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Desagregación según etnicidad 

La distribución de la población de 25 a 29 años según su nivel 
22 IL 32 22 32 IL 
[as OZ [es] L4e] [e] o3 : is : © . 

2 S a 2 72 2 educativo máximo alcanzado y su grupo étnico (indígena, mestizo, 
7 UL T T 

o ¿E 22 @ Y <$ < Y 2 negro/mulato/afroperuano) en Perú revela notables diferencias en el 
¿xs 52 S2 22 82:25 e SS. 22 2 S $2 == 
G aa) o O SO OI a 35 8 EN 2 zo 2 SS , ; ; y 
2 Se SuSE” Sos 2. : a SS.” 25 S acceso y la finalización de la educación entre estos grupos. 

e] hn 1 la Aa) #1 de #1 5 
3 03 ur SE © © 
© A Gi [9] NN Lao 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Las personas jóvenes indigenas presentan altos porcentajes de 

2 - 2 X e 5 educación secundaria completa, aunque en el caso de educación 

52 S 2 2 © O 22 & © S © ú ? ; & ©) 

2 ®S 5 S 2 S 5 S S  m = superior universitaria completa son relativamente modestas. Los © 
WU *— U o: Ï 4 

S a) S 32 A == ® © ua ; : ; adi ; S 
= E. ERS 22 E EEE ES JE e EN mestizos tienen porcentajes similares de educación secundaria & 
© 2 EN E Ea 22 0 aa zx 8 pea LS 
S 882 | ES 1 SER El RE a E <B°2 : : : UE © 
© y 0 E 7 VES © aña E “A un 1 > completa y acceso más amplio a la educación superior universitaria le) 
E M1 lú E ma gg a o - .- © 
= completa en comparación con otros grupos. Por otro lado, jóvenes - 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 S 
¿ Ü 

X x 2 2 2 2 con ascendencia negra, mulata y afroperuana muestran una D 

% [oa] = © a 2 paca coa a ¿ ¿ > 
lo E: © 8 ea) o distribución educativa intermedia, con tasas de secundaria completa S 

== 

2 2 e $ comunes y acceso más limitado a la educación superior universitaria SÁ 
7) A 22 5 g 52 de 2 2 2 32 © e 32 22 = 
LO LO O E 2 © o 2 Ss 2 E Ss II SE E 
© 2 US SES 25 025 Zu22 SR completa. 2 
tama e E _ 2 E mz ps) -— q Í do. que © — e) E 7 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) S 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. © 
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{1 SENAJU 
Secretaría Nacional de la Juventud 

Población en edad 

de trabajar



Población en edad de trabajar (PET) joven 

= 14 años «15 a 29 años 

#30 a 59 años #60 a más años 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Los grupos de 15 a 29 años y 30 a 59 años son mayoria 

dentro de la distribución de la población en edad de 

trabajar (PET) y se mantienen relativamente constantes a lo 

largo de los años, alcanzando 34% y 49% respectivamente 

en 2022. Estos grupos representan la fuerza laboral más 

activa y económicamente productiva. 

El grupo de 60 años o más presenta un crecimiento 

moderado, aumentando a 14% en 2017 al 15% en 2022. 

Esto sugiere un envejecimiento gradual de la población, lo 

que puede tener implicaciones para la Seguridad social y la 

atención médica. 

El grupo de 14 años muestra una disminución constante, 

cayendo del 3% en 2017 al 2% en 2022. Esto puede reflejar 

cambios en las tasas de natalidad o en las políticas de 

educación, ya que la población más joven está 

disminuyendo en relación con otros grupos. 
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{1 SENAJU 
ecretaría Nacional de la Juventud 

Población 

económicamente 

activa



Población económicamente activa (PEA) joven 

2017 2018 2019 La población económicamente activa en Perú muestra 

7 variaciones notables, especialmente en el grupo de población 

Q [2916] E \Le joven de 15 a 29 años, a lo largo del período de 2017 a 2022. 

& En 2017, el 29.16% de las juventudes de 15 a 29 años estaban 

económicamente activas, y esta cifra fluctuó en los años 
59,11 [59.20] 

siguientes, alcanzando su punto más alto en 2021 con un 

30.41%, antes de disminuir ligeramente a un 29.01% en 2022. 

2020 2027 2022 

5 

[5720] 

s 14 años s 15 a 29 años 

Por otro lado, la población de 30 a 59 años mantuvo una lasa 

de actividad económica relativamente estable, oscilando 

alrededor del 58-59% durante el periodo. La población mayor 

de 60 años también mostró una participación económica 

constante, aumentando gradualmente de 10.75% en 2017 a 

11.45% en 2022. Estas cifras reflejan cambios en la 

e o cad oriaaccó participación económica de la población joven a lo largo de 

estos años, lo que puede deberse a factores económicos y 

sociales en evolución en el país. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 50 
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Tasa de desempleo



A nivel nacional 

La tasa de desempleo de jóvenes de 15 a 29 años en Perú ha 

experimentado variaciones significativas en los ultimos años. En 20717, 

la tasa de desempleo fue del 8.48%, prácticamente sín cambios en 

2018 con un 8.47% y una ligera disminución a 8.40% en 2019. Sin 

embargo, en 2020, hubo un aumento sustancial en la tasa de 

desempleo, llegando al 13.15%, lo que puede haber sido influenciado 

por la pandemia de COVID-19 y las dificultades económicas 

asociadas. 

_ En 2027, la tasa de desempleo joven disminuyó a un 10.45%, aunque 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

aún estaba por encima de los niveles anteriores a la pandemia. En 

2022, esta tendencia positiva continuó con una tasa de desempleo 

joven más baja, llegando al 7.94%. Entonces, se puede indicar que 

ocho de cada 100 jóvenes que se encuentran económicamente 

activos se encuentran sín empleo. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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Desagregación según sexo 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— NACION == Hombre —— \Vujer 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

En los ultimos seís años, la tasa de desempleo en las juventudes, Segun 

Sexo, ha mostrado variaciones significativas. En general, los hombres 

jóvenes económicamente activos han mantenido tasas de desempleo 

más bajas en comparación con sus pares mujeres. En 20717, la tasa de 

desempleo para estos hombres era del 8.14%, mientras que para las 

mujeres era del 8.03%. Alo largo de estos años, se observa un patrón de 

aumento tanto en la tasa de desempleo masculino como femenino. 

El 2020 marcó un año crítico. con tasas particularmente altas para 

ambos sexos: 12.34% para los hombres y 14.25% para las mujeres. sín 

embargo, se evidencia una mejora en 2021 y 2022, con tasas de 

desempleo disminuyendo a 8.28% para los hombres y 12.32% para las 

mujeres en 2021, y a 6.65% y 9.62% respectivamente en 2022. 
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Desagregación según área de residencia 

10,28% 10.20% 

3 
1É 

2 8.48% 847% 8.40% 

0% 2.04% S .91% CEZZ] os 

20717 2018 2019 2020 2021 2022 

— Nacional Rural Urbano 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

En áreas urbanas, las tasas de desempleo de jovenes económicamente 

activos han sido consistentemente más altas en comparación con las 

áreas rurales durante los últimos seís años. En 20717, las áreas urbanas 

registraron una tasa de desempleo del 10.28%, mientras que las áreas 

rurales tuvieron una tasa notablemente más baja del 1.88%. 

A lo largo de los años, la tasa de desempleo en las áreas urbanas ha 

tendido a aumentar, alcanzando un máximo del 16.69% en 2021, antes 

de disminuir al 9.56% en 2022. Por otro lado, en las áreas rurales, las 

tasas de desempleo se han mantenido generalmente bajas y estables, 

oscilando entre el 1.58% y el 243% a lo largo del periodo estudiado. 
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Desagregación según condición de pobreza 

3.33% 3.22% | 

20717 2018 2019 2020 2027 2022 

Pobre no extremo — [2CiIonal No pobre Pobre extremo 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 

Las juventudes en sítuación de pobreza extrema experimentaron tasas 

de desempleo más bajas en 2017 y 2018 en comparación con el 

promedio nacional, pero luego experimentaron un aumento significativo 

en 2020. Por otro lado, aquellos jóvenes no pobres tuvieron tasas de 

desempleo más altas que el promedio nacional en estos años. Esto 

sugiere que el desempleo juvenil es un desafío importante en el país y 

puede afectar de manera desproporcionada a las personas jóvenes que 

viven en situación de pobreza. 
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Desagregación según etnicidad 

16.% 

12% La población joven indigena reporta tasas de desempleo más bajas en 

12.% general en comparación con la tasa nacional, comenzando en 6.37% en 

¿ejá 20717 y aisminuyendo gradualmente a 5.48% en 2022. 

8.% . ] ] 
La población mestiza experimentó tasas de desempleo más altas en 

5.% alg "77 A ¿ y 
- comparación con la población indígena. Las tasas variaron desde 9.37% 

4% en 2017 hasta 9.48% en 2022, con un aumento pronunciado en 2020. 

% 
2017 2018 20719 2020 2021 2022 - ] _ 

— Nacional 8.48% 8.47% 2.40% 12.15% 10.45% 7.04% La población afroperuana presentó tasas de desempleo similares a las 

— nalgena 0.37% 7.10% 6.57% 9.23% 1.52% 948% del grupo mestizo, oscilando entre 6.91% en 2019 y 2.70% en 2020. La 
— estizo 937% 9.40% 932% 16.49% 11.63% 9.48% 
—— Negro, mulato, afroperuano| 8.29% 8.01% 8,91% 9.70% 8.24% 7.00% tasa disminuyó a 7.00% en 2022. 

— | CiOnal — ¡ndigeña — ) C5t|zo —— NEO, mulato, afroperuano 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepraesentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 56 

DS 
Q. 

S 
[Ed] 

(Ta) 
Ü 
S 

[ax 
LA 
au) 
H- 



Desagregación según regiones 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepraesentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. Un
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 
Seprasentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 59 



{ SENAJU E JE nal de la Juventud 
de Educación 

Tasa de empleo formal



A nivel nacional 

2017 2018 20719 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 

2020 2021 2022 

La tasa de empleo formal entre las juventudes con trabajo en Perú 

hna experimentado algunas variaciones en los últimos años. En 

2017, se registró una tasa del 21.52%, que aumentó ligeramente a 

21.91% en 2018, antes de disminuir a 21.43% en 2019, Sin 

embargo, en los años siguientes, esta tasa mostró una tendencia a 

la baja más pronunciada, cayendo a 18.64% en 2020 y luego a 

16.76% en 2021. 

Finalmente, en 2022, hubo un aumento modesto hasta el 19.25%. 

Dos de cada 10 jóvenes que trabajan en el país lo hacen mediante 

un empleo formal denotando el gran posgicionamiento de la 

informalidad en el mercado laboral. 
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Desagregación según sexo 

20:26% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— OCIO —— OMS == ujer 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 

La tasa de empleo formal de la población joven, desglosada por sexo, 

muestra tendencias significativas. En el caso de los hombres jóvenes 

con empleo, la tasa de empleo formal ha experimentado un descenso 

progresivo a lo largo de estos años. Comenzando en 22.65% en 2017, la 

tasa disminuyó consisientemente, alcanzando su punto más bajo en 

2021 con un 15.97%. No obstante, se observa una ligera recuperación 

en 2022, donde la tasa Sube a 20.47%. 

Para las mujeres, la tendencia es similar, aunque la variabilidad es 

menos pronunciada. Comenzando en 20.06% en 2017, la tasa de 

empleo formal para las mujeres jóvenes disminuyó gradualmente hasta 

17.70% en 2022. Es notable que en el año 2020, las cifras para ambos 

géneros se aproximan, con tasas de 18.59% para hombres y 18.71% 

para mujeres. = 
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Desagregación según área de residencia 

19.25% 

2056 al 
or" — 

2017 20148 2019 2020 20271 2022 

— 20/07 al Rural bano 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 

La tasa de empleo formal en jóvenes de 15 a 28 años en Perú varia 

significativamente seguún área rural o urbana. En 20717, a nivel nacional, 

la tasa era del 21.52%, pero en áreas rurales era considerablemente más 

baja, solo el 3.38%, mientras que en áreas urbanas era mucho más alta, 

llegando al 26.89%. Estas tendencias se mantuvieron en los años 

siguientes, con una disminución general de la tasa a nivel nacional, pero 

con una brecha persistente entre áreas rurales y urbanas. 

En 2022 la tasa nacional se recuperó ligeramente al 19.25%, pero 

todavía existe una diferencia significativa entre el empleo formal en 

áreas rurales (3.97%) y urbanas (23,69%). Esto destaca la necesidad de 

políticas específicas para abordar el empleo formal en áreas rurales y 

mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes en todo el país. 
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[25.42% [25.45% 

[2299%] 
19.59% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— NACION == io pobre == Pobre etiemo === Pobre no extremo 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 
Se presentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 

Desagregación según condición de pobreza 

La tasa de empleo formal en jóvenes de 15 a 29 años en Perú muestra 

diferencias significativas en función de su sítuación económica. En 

general, se observa que las personas jóvenes no pobres tienen tasas de 

empleo formal más altas que sus pares en situación de pobreza. En 

20717, la tasa de empleo formal a nivel nacional fue del 21.52%, pero 

para jóvenes no pobres fue considerablemente más alta, alcanzando el 

25.42%, mientras que para las personas jóvenes en pobreza extrema fue 

muy baja, solo el 1.35%. Este contexto retrata las dinámicas en el acceso 

al mercado laboral Según la sítuación de pobreza. 

Las diferencias mencionadas se mantuvieron a lo largo de los años, con 

tasas de empleo formal más altas para los jóvenes no pobres y tasas 

más bajas para los jóvenes pobres, tanto extremos como no extremos. 

En 2022, la brecha se amplió aun más, con una tasa del 22.41% para los 

jóvenes no pobres. mientras que los jóvenes pobres extremos tenían 

una tasa del 4.15%. Esto resalta la importancia de implementar políticas 

dirigidas a mejorar las oportunidades de empleo formal para los jóvenes 

en situación de pobreza y extrema pobreza. 
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Desagregación según etnicidad 

La tasa de empleo formal en jóvenes de 15 a 29 años en Perú varía 

significativamente segun la identidad étnica. En 2017, a nivel nacional, 

la tasa de empleo formal fue del 21.52%. Sin embargo, cuando 
20% 

———__-— 
observamos esta tasa desglosada por grupos étnicos, vemos 

15% diferencias importantes. Las personas jóvenes de origen indigena 

tuvieron una tasa notablemente más baja, comenzando en un 13.19% 
10% 

en 2017 y disminuyendo aun mása lo largo de los años. 

5% 

Fa Las personas mestizas entre 15 y 29 años, por otro lado, tuvieron tasas 
- 2017 2018 2019 2020 2021 2022 , 58 Hié 

Nagel 21:59% 21.57% 271:42% 1864% 18.76% 1925% más altas, comenzando en un 26.05% en 2017, aunque también 

— Indigena 13.19% | 1471% | 13.17% 9.05% 8.40% 9.60% experimentaron una disminución en los años posteriores. Por su parte, 
Mestizo 2665% | 2588% | 2674% | AT | 21.18% | 24.23% . ] 

—— Negro mulato, Afro peruano 186986  1851% | 1864% | 1397% | 141% | 17.85% aquellos jóvenes de origen negro, mulato © afroperuano tuvieron tasas 
de empleo formal intermedias, alrededor del 16-17% en 2017, con una Nacional == ndgena === Vetizo == Negro mulato, afroperuano 

tendencia al aumento en los años siguientes. Estas cifras reflejan 

desafíos en la igualdad de oportunidades laborales para los jóvenes de 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrallio- SENAJU. : y CEPEDA - 

Sepresentan datos con cocficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. diferentes origenes einicos en el pais. 
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Desagregación según regiones 

Amazonas 

Áncash 

Apurimac 

Arequipa 

Ayacucho 

Cajamarca 

Callao 

Cusco 

Huancavelica 

Huánuco 

[5/5] 

Junín 

La Libertad 

Lambayeque 

Lima Metropolitana 

Lima Región 

Loreto 

Madre de Dios 

Moquegua 

Pasca 

Piura 

Puno 

San Martín 

Tacna 

rumbes 

Ucayali 

Nacional 

m 507 

ma 6.0727 

PRE 7 34 

mn 71002 

mE (0.25 

ma 12 /9 

———= 

mu 715 25 

mu 13/83 

mn 13 73 

PREIS 5 ()/ 

mun 7135 

o 2 TU 074 

PREIS 16 12 

PRI 13 35 

mA 547 

RA—R—SEREG O // / 11 

mama "710.24 

PRFAARRAAE 712 O) 

mm / 

ma 255 

PRI 1 3.54 

RIIIE 1) 1 Y 

mI 13 483 

| 7 2 Hi) 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 67 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 68 
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Desagregación según sexo 

Cuando se desglosa por Sexo, se observa que los nombres jóvenes 

tenían un ingreso promedio superior en comparación con las mujeres 

en todos los años. Por ejemplo, en 2017, el ingreso promedio para 

hombres fue de 1249.13 soles, mientras que para mujeres fue de 

980.17 soles. Esta brecha de ingresos se mantuvo en los años 

subsi¡guientes. 

1110.86 

[07141] [1062.03 En 2022, los hombres tenían un ingreso promedio de 1352.68 soles, 
— Em. mo 1000.79 mi mui í ¡nar medi 980.17 987.38 [1000.79] FET [97773] ientras que las mujeres tenían un ingreso promedio de 1062.03 

soles. En este último año analizado, una mujer joven gana cerca de 

290.65 soles menos que un hombre joven, lo que representa una 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 diferencia aproximada del 21.49%. Estos datos reflejan 

— Nacional == Hombre —— Mujer desigualdades en términos de ingresos entre las personas jóvenes en 

el Perú, ya que la tendencia al alza general de los ingresos no es lo 

mismo en mujeres frente a sus pares hombres. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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A nivel nacional 

El ingreso promedio mensual (s8/.) de las juventudes en el Perú 

experimentó algunas variaciones durante el período de 2017 a 

2022. En 20717, el ingreso promedio era de 1138.8 soles, y en 

2018, aumentó ligeramente a 1140.4 soles. En 2019, se observó 

un aumento más significativo, llegando a 1156.7 goles. 

Sin embargo. en 2020, el ingreso disminuyó a 1071.4 soles, 
| 1138.80 | 1140.42 

posiblemente debido a los impactos económicos de la pandemia 

de COVID-198. A partir de 2021, el ingreso promedio comenzó a 

recuperarse, alcanzando los 1110.8 soles ese año y aumentando 

aún más a 1235.9 soles en 2022. Estos datos sugieren una mejora 

en las condiciones económicas de las juventudes en Perú 

después de un período de dificultades relacionadas con la 

pandemia. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Es clave considerar que en los últimos años ha habido políticas 

estatales de incremento de la remuneración mínima vital (RMV) en 

el país, la cual actualmente se calcula en 1025 soles. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

#4 

7 
© 
A 
La 
E 
© 

E 
LI ®) 
S 
Ü 
az E = 
el == 
Q. 
© 

Pp) 

©S)} 
<



Desagregación según área de residencia 

[11388] [1140.41] 

701.50 [674.93] 
832.59 . 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

——— Nacional Rural Urbano 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Al analizar las zonas rurales y urbanas, se observa que el ingreso 

promedio en las áreas rurales es significativamente menor en 

comparación con las áreas urpanas en todos los años. En 2017, el 

ingreso promedio de jóvenes que residen en zonas rurales fue de 

632.59 soles, mientras que en áreas urbanas fue de 1240.79 soles. Esta 

brecha se mantuvo a lo largo del período analizado. 

En 2022, el ingreso promedio en zonas rurales alcanzó los 883.50 soles, 

mientras que en áreas urbanas llegó a 1309.87 soles. En este ultimo año 

analizado, un joven que reside en área rural gana cerca de 426.37 soles 

menos que sus pares urbanos, lo que representa una diferencia 

aproximada del 48.26%. Estos datos destacan las disparidades 

económicas entre las áreas rurales y urbanas en Perú. 

= 
>? 
2 
© 

= 2 
e: 

2 
D 
E S 
A S 
QQ 
[S! 

po 
2 
©S)] 

E 



Desagregación según sexo y área de residencia 

Se observa que el ámbito de 1600.00 

residencia es el factor más 
1400.00 

fuertemente asociado al nivel de 

ingreso. Tanto hombres como 1200.00 
: | ; ; 

mujeres jóvenes rurales perciben UE? 

Ingresos menores que sus pares 

urbanos. Al interior de cada grupo —__ 

segun ámbito de residencia, las abadó 

mujeres registran menos ingresos. 

400.00 

200.00 

0.00 
2017 2018 2019 2020 20271 

mam -0Mmbre joven rural 711.45 762.30 77576 122.27 852.79 

mua ¡ombre joven urbano 1378.54 13591 1369.86 1251;:18 1300.13 

m= \ujer joven rural 463.20 532.85 5471.80 565.61 536.83 

mua \/ujer joven urbano 1057.32 1051.87 1065.95 1037.66 1052.87 1127.90 

Población joven general 1138.80 1140.42 1156.78 1071.41 1110.86 1235.96 

mam ombre joven rural mam ombre joven urbano ma Mujer joven rural ma Vujer joven urbano Población joven general 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Desagregación según condición de pobreza 

Cuando se desglosa por condición de pobreza, se nota que las 

pergonas jóvenes no pobres tienen ingresos significativamente más 

altos en comparación con aquellos jóvenes pobres. Por ejemplo, en 

2022, el ingreso promedio mensual de jóvenes no pobres fue de 

1337.09 soles, mientras que las juventudes pobres extremos tenían un 

ingreso promedio de 623.83 soles. Los jóvenes pobres no extremos se 

ubicaron en un punto intermedio con un ¡ingreso promedio de 917.76 

soles en 2022. En ambos casos por debajo de la RMV. Estos datos 

resaltan las disparidades económicas significativas entre los jóvenes de 

diferentes niveles de ingresos en el país. 
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Desagregación según etnicidad 

1350.00 

1250.00 

Cuando se analiza por grupo étnico, se observan diferencias 

1 significativas. Los personas mestizas de 15 a 29 años tienden a tener los 

¡a ingresos más altos, con un promedio de 13801,02 soles en 2022, 
05( ¿UU 

seguidos por aquellos jóvenes de origen negro, mulato y afroperuano, 

950.00 con un promedio de 1149.88 soles en ese año. 

850.00 ! NEETO == E : : 
Las juventudes indigenas tenían ingresos más bajos, en comparación, 

TO con un promedio de 1080.10 soles en 2022. Estas diferencias reflejan 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 ] a ] 

Nacióñal 287 | TD | JIGBOS | JOTA | TIOS | JS25 08 desigualdades económicas que pueden estar relacionadas con factores 

Indigena 996.25 | 104106 | 102988 91679 94588 1090.10 sOcioeconómicos y geográficos, subrayando la ¡importancia de abordar 
— estizo 1207.21 | 120080 | 123415. | 117131 | 120128 | 1801.02 ] ] ] 
— agro, mulato, afroperuano| 101114 | 95067 | 1082.18 BB444 | 98394 114988 estas disparidades para lograr una mayor equidad en el país. 

== NACION == nd gena == Vaio Ni agro mulato, afroperuano 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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Desagregación según regiones 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (FENAHO] 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SEÑNAJU. 78 



Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 79 
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estudian ni trabajan



A nivel nacional 

20717 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

2021 

18.20% | 

2022 

La población joven en el rango de edad de 15 a 29 años que no 

está involucrada ni en actividades de estudio ni en empleo, 

comúnmente denominada “jóvenes ninis”, experimentó cambios 

significativos en los últimos años en el Perú. En 2017, esta cifra fue 

del 17.74%, mostrando cierta estabilidad. Sin embargo, en 2018, 

se registró una disminución a un 17.30%, pero luego se mantuvo 

en un 16.68% en 2018. 

El año 2020 presenció un aumento considerable al 26.58%, lo que 

podría atribuirse a la pandemia y sus impactos económicos. En 

2021, la tasa aisminuyó a un 19.10%, y en 2022 se registró una 

nueva disminución a un 18.20%. Estas variaciones resaltan la 

importancia de abordar los desafíos que enfrentan las personas 

jóvenes ninis y de implementar políticas y programas para 

brindarles oportunidades educativas y laborales. 
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Desagregación según sexo 

La población joven en el rango de edad de 15 a 29 años que no está 

involucrada ni en actividades de estudio ni en empleo, conocida como 

jovenes ninis”, experimentó fluctuaciones notables entre 2017 y 2022 en 

Perú. En 2017, a nivel nacional, esta tasa fue del 17.74%, siendo más 

prevalente entre las mujeres con un 23.77%, en comparación con los 

hombres que tenían un 11.91%. En 2018, estas cifras se mantuvieron en un 

rango similar. Sin embargo, en 2020, esta tasa aumentó drásticamente a 

nivel nacional al 28.58%, probablemente influenciada por la pandemia y sus 

impactos en la educación y el empleo. 

A partir de 2027, hubo una disminución constante, llegando al 18.20% en 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2022. Estos datos reflejan la importancia de abordar los desafios específicos 
— NACIONAL a Hombre Mujer 

que enfrentan los jóvenes ninis, especialmente las mujeres, y desarrollar 

estrategias para reintegrarlos en la educación y el mercado laboral. 

av) 
Ó 
[ao] 

E 

SS 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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Desagregación según área de residencia 

En el caso de la población joven nini según área de residencia, existe 

una marcada tendencia donde aquellos jóvenes que resíden en áreas 

urbanas registran mayores porcentajes de falta de estudios o trabajo en 

comparación con sus pares que resideneia en área rurales. Estos datos 

resaltan la importancia de abordar los desafíos de empleo y educación 

an que enfrenta esta población joven. 
12.80% 

11.91% 

2077 2018 2019 2020 2027 2022 

—— NACION == Rual ————=Unpbano 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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CEI 

FT] 21.87% 

| 18.84% 

17.30% 
[16.53%] [16.30% | - == 

15.73% 15.90% 
2017 2018 ; 2020 2021 2022 

— NACO al Nopobrea == PoDre extremo == 20D no extremo 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepragsentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 

Desagregación según condición de pobreza 

Según la condición de pobreza, la tendencia en los años analizados es 

que las personas en situación de pobreza (no extrema © extrema) 

reporten mayores porcentajes de jóvenes que no estudian ni trabajan. 

En 2020, hubo un aumento significativo en todas las categorías debido 

probablemente a los impactos económicos de la pandemia de la 

COVID-19. A partir de 2021, el porcentaje de ninis disminuyo 

nuevamente, llegando al 18.20% a nivel nacional en 2022. Es 

importante destacar que, aunque la tasa de jóvenes ninis fue más baja 

en la categoría "no pobre’ en comparación con "pobre extremo’, esta 

última aún experimentó una tasa alta en 2022 (25.50%), lo que indica la 

necesidad de abordar las barreras de empleo y educación. 
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Desagregación según etnicidad 

La población joven de entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja, 
30% 

conocida como ‘jóvenes ninis", muestra variaciones significativas entre 

Eo los grupos étnicos en Perú durante el periodo de 2017 a 2022. A nivel 

nacional, en 2017, la tasa de jóvenes ninis era del 17.74%, con los 

ou mestizos experimentando la tasa más alta (17.76%), seguidos por los 
ſo 

negros, mulatos y afroperuanos (17.29%) e indígenas (15.40%). En 2018 

_ y 2019, estas tasas disminuyeron ligeramente en todos los grupos 

étnicos. Sin embargo, en 2020, hubo un aumento significativo en todas 

75 las categorías, posiblemente debido a los impactos económicos de la 
| 2007 2018 2019 2020 2021 2022 # a de: 5021. 1 Jai _. 

IIS as | mas | gas | pasas | 9105 | Ta202 pandemia de COVID-18. A partir de 2021, la tendencia comenzó a 

Indigena 15.40% 192% | 148% | 218% | 1521% | 1484% disminuir nuevamente en todos los grupos étnicos, con tasas en 2022 
c— /eslizo 17.70% | 1755% | 17.27% | 2864% | 1997% | 18.08% A ] A ] c 
— Negro mulato, afroperuano| 17.20% | 18238% | 17.00% | 23,57% | 1840% | 1671% de 18.20% a nivel nacional, 19.08% para mestizos, 16.71% para negros, 

ſil] fál Indigena === Mestizo == egro, mulato, afroperuano mulatos y afroperuanos, y 14.84% para indigenas. Estas diferencias 

resaltan la importancia de abordar los factores especiíficos que afectan a 

cada grupo étnico en términos de educación y empleo. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepraesentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 85 
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Desagregación según regiones 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 86 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepraesentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 817 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepraesentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 88 
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Secretaría Nacional de la Juventud 

Jóvenes que cuentan 

con afiliación a algún 

Go tipo de seguro de salud 



A nivel nacional 

En el Perú, el porcentaje de la población joven entre 15 y 29 años 

afiliada a algún tipo de seguro ha experimentado un aumento sostenido 

en los últimos años. En 2017, 68.05% de las personas jóvenes estaban 

afiliadas a algun seguro de salud; esta cifra se mantuvo similar en 2018 

con un 68.07%. Sin embargo, a partir de 2019, se observa un aumento 

gradual en la afiliación, legando al 68.67% en ese año. 

EN 2020, a pesar de los desafíos económicos y de salud relacionados 

(75) 
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con la pandemia de COVID-19, la afiliación se mantuvo cercana con un 
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67.03%. La tendencia al incremento se configura desde el 2021, 

alcanzando el 73.94%. Finalmente, en el año 2022, se registró un nuevo 
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aumento significativo, con un 80.71% de la población joven afiliada a 

algun tipo de seguro. Estos datos sugieren un creciente acceso a 
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servicios de salud y Seguridad social para las personas jóvenes. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrallo- SENAJU. 
0bs: Lapregunta realizada por la ENAHO indaga desde el conocimiento de la pergona sobra su estado de afiliación. 
Sin embargo, desde el 2019, todas las pergonas en el territorio peruano cuentan con afiliación automática al SIS, en 
caso no contaran previamente con atra modalidad de Seguro 
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Desagregación Según Sexo 

Al desglosar el indicador por sexo, se aprecia que, en todos los años, 

las mujeres jóvenes tienen porcentajes de afiliación más altos que sus 

pares hombres. Por ejemplo, en 2022 el 83,85% de las mujeres 

jóvenes estaban afiliadas a algun tipo de seguro, en comparación con 
5 65.32% [64.95%] 

63.83% el 77.68% de los hombres jóvenes. No obstante, cabe señalar que 

ambos grupos han evidenciado un crecimiento sostenido y parejo en 

W 
G 

Ü 
O 

los años recientes. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— Nacional Hombre Mujer 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrallo - SENAJU. 
Obs: Lapregunta realizada por la ENAHO indaga desde al conocimiento de la pergona sabre su estado de afiliación. 
Sin embargo, desde el 2019, todas las pergonas en el territorio peruano cuentan con afiliación automática al SIS, en 
Gcaso no contaran previamente con otra modalidad de Seguro 
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Desagregación según área de residencia 

81.06% 
79.36% 

68.05% 68.07% 

65.37% 65.04% EM
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65.39% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— Nacional Rural Urbano 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 
Obs: La pregunta realizada por la ENAHO indaga desde al conocimiento de la pergona Sobre su estado de afiliación. 
Sin embargo, desde el 2019, todas las pergonas en el territorio peruano cuentan con afiliación automática al SIS, en 
caso no contaran previamente con atra modalidad de seguro 

Cuando se analiza la diferencia entre zonas rurales y urbanas, se 

destaca que la afiliación en zonas rurales es más alta en todos los años 

observados. En 2022, el 80.21% de las personas jóvenes que residen en 

áreas rurales estaban afiliadas a algún seguro de salud, en comparación 

conel /8./3% en áreas urbanas. 
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Desagregación según condición de pobreza 

[84.48% | 84.35% ] 

65.91% [65.74% [05.61%] 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

== NACION == 0 pobre === POD temo == Pone no extremo 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrallo-- SENAJU. 
Obs: La pregunta realizada por la ENAHO indaga desde el conocimiento de la pergona sobre su estado de afiliación. 
Sin embargo, desde el 2019, todas las pergonas en el territorio peruano cuentan con afiliación automática al SIS, en 
caso no contaran previamentecon atra modalidad de seguro. 

Cuando se observa la desagregación por condición de pobreza, se 

puede notar que las juventudes en sítuación de pobreza extrema tenían 

un alto porcentaje de afiliación en 2017 (80.65%) y 2018 (84.48%). Sin 

embargo, este porcentaje disminuye hasta 2020 (79.74%), aumenta 

nuevamente en 2021 (82.50%) y alcanza el 87.11% en 2022. Por otra 

parte, las personas jóvenes no pobres y pobres no extremos muestran 

porcentajes de afiliación que han aumentado constantemente en los 

últimos tres años, llegando al 85.23% en 2022 para aquellos jóvenes 

pobres no extremos y al 79.04% para quienes no son pobres. 
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Desagregación según etnicidad 

90% 

80% 

70% 
CI 

60% 

50% : : : 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— NN ACiIonal 68.05% 68.07% 68.67% 67.03% 73.824% 80.71% 

a digena 70.77% 72.58% 72.49% 71.48% 76,50% 83.41% 

—— | /CStIZzO 66.29% 65.82% 67.35% 66.13% 72.62% 79.68% 

—— Negro mulato, Afro peruano 73.89% 69.88% 69.83% 74.85% 80.69% 83:77% 

— Nacional — ndigena == MVetizo == Negro, mulato, afroperuano 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) 

Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 
Obs: La pregunta realizada por la ENAHO indaga desce el conocimiento de la pergona sobre su estado de afiliación. 
Sin embargo, desde el 20718, todas las personas en el territorio peruano cuentan con afiliación automática al SIS. en 

caso no contaran previamente con otra modalidad de seguro. 

Cuando se analiza por grupos étnicos, se observa que las juventudes de 

ascendencia indígena tenian tasas de afiliación ligeramente más altas 

en comparación con el promedio nacional. Esta tendencia se mantuvo 

constante a lo largo de los años, llegando al 83.41% en 2022. Las 

personas jóvenes mestizas también experimentaron un crecimiento 

constante en la afiliación, alcanzando el /9.68% en 2022. Por último, las 

juventudes afroperuanas y de ascendencia negra/mulata muestran 

porcentajes de afiliación en aumento (83.77%) en el 2022, lo que indica 

un mejor acceso a servicios de salud y seguridad social en este grupo 

étnico. En resumen, se puede observar una tendencia al alza en al 

acceso a algun seguro de salud en los grupos étnicos analizados. 
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Desagregación según regiones 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)] 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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Mapas de calor 

DP 
Ta) 
Pía 
== 
S 

E 

[2 
C3) 
4» 

— 
SZ 

g
o
 

B
R
A
I
N
 

g
e
o
 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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ly Secretaría Nacional de la Juventud 
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Jóvenes que padecen 

de alguna enfermedad 
o malestar crónico 



A nivel nacional 

La prevalencia de enfermedades o malestares crónicos en jóvenes del Perú, 

aa707] [51.20%] comprendidos entre los 15 y 29 años, tuvo un aumento constante en los [45727] [46.89% ] —— [46.15%] ; - 2 : ; ] TEE E | lama" ultimos años. En 2017, un 24.05% de las juventudes informaron padecer 

alguna condición crónica, cifra que ha ido en aumento hasta alcanzar el 

80.05% en 2022. Esto indica un incremento de 6 puntos porcentuales en la 

[30.05%] proporción de jóvenes que padecen de alguna enfermedad crónica en el 

== período entre 2017 y 2022. Expresado de otro modo, se puede decir que, al 
== 2022, uno de cada tres jóvenes entre 15 y 29 años padece de alguna 

enfermedad o malestar crónico. 

o09? 1978 5645 5928 55 2052 Comparando estos datos con la población total, comprendida desde los 15 

años hacia adelante, se puede ver que esta población pasó de 45.72% en el 
—— 0venes === Población total 2077 al 51.20% en el 2022. En ese sentido, las juventudes se encuentran por 

debajo del promedio total, aunque siguiendo la tendencia al alza que se 

configura en los últimos años. 
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 
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Desagregación Según Sexo 

23.10% 23.10% 23.33% : 
[20.35%] 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— Nacional Hombre Mujer 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Analizando en detalle la desagregación por sexo, se puede ver la 

tendencia resaltante de que las mujeres jóvenes padecen más de 

alguna enfermedad o malestar crónico que sus pares hombres. 

En el año 2017, el 27.80% de las mujeres jóvenes informaron tener una 

condición crónica, en comparación con el 20.35% de los hombres 

jóvenes. Esta brecha entre hombres y mujeres se ha mantenido a lo 

largo de los años y, de hecho aumentó. En 2022, el 33.90% de las 

mujeres jóvenes reportaron tener una enfermedad crónica, mientras 

que el porcentaje reportado para los hombres jóvenes fue menor 

(26.34%). 
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27.65% 

2017 2078 2019 2020 20271 2022 

=== NACIO Aal Rural Urbana 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Desagregación según área de residencia 

La desagregación de los datos por área de residencia muestra una 

diferencia significativa en el porcentaje de pergonas jóvenes del país 

entre 15 y 29 años que padecen enfermedades o malestares crónicos 

en áreas urbanas frente a sus pares de áreas rurales. En 2017, la 

prevalencia en áreas rurales fue del 13.71%, mientras que en áreas 

urbanas fue considerablemente más alta, alcanzando el 26.50%. 

Esta disparidad se ha mantenido y ha aumentado a lo largo de los años, 

llegando a sus porcentajes más altos en el año 2022 para las juventudes 

de ambas áreas. 
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Desagregación según regiones 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sapresentandatos con coeficientes de variacion mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 104 



Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Seprasentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 105 



'{, SENAJU 
Secretaría Nacional de la Juventud 

Jóvenes con algún 
problema de salud 

mental 



A nivel nacional 

32.29% 

24.69% | 24.14% | 
23.64% — ——a 

——— 
EEE | 23.30% 

22.32% 

14.84% 

20717 2018 20719 2020 2021 2022 

— 10/0008 == AD aAcCiÓón total 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrallo - SENAJU. 

Los datos sobre jóvenes de 15 a 29 años con problemas de salud 

mental en el Perú muestran una tendencia al alza. En 2017, el 22.32% de 

las juventudes informó tener algún problema de salud mental, esta cifra 

aumentó gradualmente hasta el 32.29% en 2022. Es decir, una de cada 

tres personas jóvenes tienen algun problema de salud mental. 

En el año 2027, el porcentaje de jóvenes con reporte de algun problema 

de salud mental estuvo dos puntos porcentuales más arriba que la 

población total. La situación descrita podría indicar un aumento en un 

patrón de crecimiento en la identificación de problemas de salud mental 

en la población joven a lo largo de estos años. 
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Desagregación Según Sexo 

[32.29%] 

cam. 

20.83% 

11.99% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

—— AaCiIonal Hombre Mujer 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salug Familiar [{ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Los datos revelan diferencias notables en la salud mental de las 

juventudes de 15 a 29 años según su sexo. Las mujeres jóvenes tienden 

a experimentar tasas más altas de problemas de salud mental en 

comparación con sus contrapartes masculinas a lo largo de los años. 5] 

bien ambos grupos experimentaron una disminución en 2020, 

posiblemente relacionada con los desafíos emocionales y económicos 

de la pandemia de COVID-19 y un posible subregistro de reportes no 

declarados, las tasas aumentaron significativamente en los dos últimos 

años analizados. 
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Desagregación según área de residencia 

Los datos muestran variaciones notables en la prevalencia de 

problemas de salud mental entre las juventudes de 15 a 29 años del 

país, dependiendo sí residen en áreas rurales o urbanas. En general, 

tanto en áreas rurales como urbanas, hubo un aumento significativo en 

las tasas de problemas de salud mental en 2021 y 2022 en 

comparación con años anteriores. 

Sin embargo, es ¡importante destacar que los porcentajes de problemas 

de salud mental con más altas en todos los años en jóvenes que residen 

en áreas urbanas, con un aumento especialmente pronunciado en 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022; estando ligeramente por encima del porcentaje nacional en 

— NACION a Aura — Urbana jóvenes. 
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salug Familiar [{ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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Desagregación según etnicidad 

40% 

Los datos revelan diferencias significativas en la prevalencia de 

problemas de salud mental entre las juventudes peruanas de 15 a 28 

ás años, considerando su condición étnica. En general, en todos los 

grupos étnicos, se observa un aumento en las tasas de problemas de 

salud mental en 2021 y 2022 en comparación con años anteriores. 
20% mm 

En particular, las personas jóvenes mestizas muestran porcentajes más 

10% - 
o 7573 5 | E 55 altos de problemas de salud mental en todos los años, alcanzando un 

— Nacional 2232% | 2421% | 230% 14846 | 2050% | 32.29% pico significativo en 2022. Aquellos jóvenes negros, mulatos y afro 2 
— Indigena 20.43% | 2030% | 1923% | 1338% | 1995% | 2393% ] ] D 

ET 25.00% 28.01% 28.05% 20.00% 23.29% 27.68% peruanos también experimentaron un aumento en 2022, aunque sus : 

== cgro, mulato, Afro peruano] 17,22% 18.19% 22.20% 13,81% 25.87% 38.07% tasas ya eran relativamente altas an años anteriores. Los jóvenes 

indigenas, aunque tienen tasas más bajas en general, también 

experimentaron un aumento durante el 2022. 

— NACO  —— Indigena == iiiastizo — Negro, mulato, afroperuano 

Ju
n 

pr
ob
le
ma
 

de
 
sa
lu
 

[& 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar [ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 
Se presentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Desagregación según regiones 
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ({ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)} 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepraesentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 112 
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)} 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. a E 
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Secretaría Nacional de la Juventud 
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A nivel nacional 

En 2017, el 14.44% de las adolescentes, mujeres jóvenes de 15 a 19 

años, habian experimentado un embarazo, una cifra relativamente alta. 

Sin embargo, esta tendencia comenzó a cambiar significativamente a 

partir de 2018, cuando la tasa de adolescentes embarazadas disminuyó 

a 10.92%. Esta digminución continuó en 2019, con una tasa del 9.02%, y 

en 2020, cuando se redujo al 8.26%. 
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 aumento al 8.20% en el 20271; sítuación que continúa en el 2022 

alcanzando el 9.22%. 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 
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Desagregación según área de residencia 

Los porcentajes de mujeres adolescentes (15 a 19 años) alguna vez 

embarazadas son mayores en las áreas rurales que en las urbanas. De 

hecho, entre el año 2017 al 2022 los porcentajes de embarazos en 

adolescentes de las áreas rurales están por encima del promedio 

nacional. 
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La tendencia descrita se mantuvo durante la pandemia, durante la cual, 

a pesar de la reducción de los casos registrados, las adolescentes que 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

viven en entornos rurales se encuentran registrando porcentajes al alza 
— NAaCiIOonal Rural Urbano 

en contraposición a Sus pares de áreas urbanas. 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 
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Desagregación según etnicidad 

05 Las adolescentes indigenas también evidencian una tendencia a la 

disminución en los embarazos adolescentes. En 2017, el 14.80% de las 

adolescentes indigenas había estado embarazada en algun momento, 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar [ENDES) 
Elaboración: Dirección de Invaestigación y Desarrollo - SENAJU, 
Se pregentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 

15% cifra que disminuyó al 8.50% en 2020, aunque aumentó ligeramente a 

10.01% en 2022. - 
SS 

10% © 

En el caso de las adolescentes mestizas, el porcentaje de embarazos Q 

lc PD 
— adolescentes fue del 13.31% en 2017 y descendió a 6.51% en 2020, y 

5% aunque se incrementó ligeramente a 7.05% en 2022. E 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

—<|acional 14.44% 10.92% 9.92% 8.26% 8.90% 9.22% 

NAIgena ES | TEMO | BO | SA | JS 1 JO Las adolescentes afroperuanas tuvieron tasas de embarazo 
— héstizo 13,31% 7.29% 7.95% 6.51% 6.54% 7.05% 
— Negro, mulato, Afro peruano 16.78% 16.43% 11.88% 12.35% 13.68% 13.40% adolescente más altas en comparación con los otros grupos éinicos. En & 

2017, el 16./8% estuvo en algun momento, y esta cifra se mantuvo > 
[av] 

relativamente estable hasta el 2020, cuando tuvo 12.35%. En 2022, el LS 

Nacional == Indígena === Mestizo === Negro, mulato; afroperuano porcentaje de embarazos adolescentes entre las afroperuanas fue del 2 
© 

13.40%. S 
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Desagregación según regiones 
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Mapas de calor 
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Mapas de calor 
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Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepraesentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 120 
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Ministerio 
de Educación 

"{} SENA { 
4 Secretaría Nacional de la Juventu d 

Jóvenes que 

viven con VIH



3500 

3000 

Casos de infección VIH por etapas de vida 

3079 

CC —— II 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— Ninño/a (Oa 10 años) — dolescente [12 a 17 años) 

— 70/20/1138 a 29 años) a Auto (30 a 59 años) 

=== A julio mayor (60 a mas años) 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Situación epidemiológica 

del VIH-Ssida en el Perú 

En los últimos años, los casos de infección por VIH se han concentrado 

en las personas jóvenes y adultas. Aunque el grupo de adultos tiene un 

mayor número de casos en general, es importante destacar que la 

población joven experimentó cifras ligeramente más altas en el año 

2019. Además, desde el 2021, se observa una tendencia al alza 

respecto a la incidencia de casos reportados por infección VIH. 

12 



Casos de infección VIH en jóvenes de 
18 a 29 años segun sexo 

En la población joven de 18 a 29 años, se evidencia que la mayoría de 

los casos de infección por VIH se concentran en hombres jóvenes, 

alcanzando su punto más alto en 2019. Cabe senñalar que los casos en 

mujeres jóvenes han sído significativamente menos frecuentes; también 

=> que los datos se basan unicamente en el sexo asignado al nacer, y no se 
5 723 ES 675 713 ; ¿3 ; aaa E | cuenta con información sobre mujeres trans. 

20717 2018 2019 2020 2021 2022 

— O\NC0ES == VU ees === ombres 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Situación 
epidemiológica del VIH-sida enel Perú 
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Porcentaje de jóvenes que conocen las formas de 

prevenir y rechazan ideas erróneas de transmisión del 
VIH, según característica seleccionada 

24.0 24.1 

20717 2018 20719 2020 20271 

— |5\cnes 15a20 años === 20) a29 años 

Fuente: Perú: Enfermedades transmisibles y no transmisgibles 2022. Informe INE|, 

2022 

El porcentaje se mantiene bajo, pues dos cada 10 jóvenes demuestran 

conocimiento sobre las formas de prevención y expresan rechazo a los 

conceptos erróneos en la transmisión del VIH. Este conocimiento varía 

seguún la edad, destacando que las juventudes de 20 a 29 años son las 

que manifiestan tener más información. 

En los últimos años, este porcentaje ha oscilado entre el 19% y el 21%, 

sin mostrar diferencias significativas. Sin embargo, en el 2022, hubo un 

ligero descenso del 0,8% en comparación con los dos años anteriores. 

Estos datos sugieren que, aunque la conciencia está presente, aún 

existe un margen para mejorar la educación y la difusión de información 

precisa sobre el VIH entre la población joven: promover los métodos 

anticonceptivos, el conocimiento sobre las vías de transmisión sexual, 

los efectos del VIH en el sistema inmunológico y el tratamiento 

antirretroviral (TAR). 
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Porcentaje de jóvenes que conocen las formas 

de prevenir y rechazan ideas erróneas de 
transmisión del VIH, según sexo 

El porcentaje de personas de 15 a 29 años de edad que conoce las 

medidas preventivas contra el VIH y rechaza los conceptos erróneos 

sobre su transmisión, varía ligeramente entre hombres y mujeres. En 

general, tanto para hombres como para mujeres, se observa un 

aumento en el conocimiento de la prevención y la disminución de las 

ideas erróneas sobre la transmisión del VIH en los últimos años. 

En el 2022, las mujeres de 15 a 29 años mostraron conocimiento sobre 

las medidas de prevención y un rechazo a las concepciones erróneas 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 sobre la transmisión del VIH (21.2%); frente al 20,6% en hombres 

a |0\/CNes Hombre === Mujer jóvenes. 
le 
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[ent 
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© 

Fuente: Perú: Enfermedades transmisibles y no transmisgibles 2022. Informe INE|, 
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Porcentaje de jóvenes que conocen las formas de 

prevenir y rechazan ideas erróneas de transmisión del 

VIH, según área de residencia 

2 = 
pal” as 217] 217 E— 

— 20.9 
19.1 

143 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— CES DAA A uſal 

Fuente: Perú; Enfermedades transmisibles y no transmisibles 2022. Informe INEI, 

Las juventudes que viven en áreas rurales tienen menos conocimiento 

sobre las formas de prevenir el VIH y muestran una mayor 

predisposición para aceptar concepciones erróneas respecto a la 

transmisión del VIH, a diferencia de quienes residen en el área urbana. 

Esta disparidad ha persistido durante los últimos cinco años, y desde el 

2027, cuando se registraron cifras relativamente más altas, pues la 

brecha parece ampliarse. 
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Ideas erróneas sobreel VIHen 

jóvenes de 15 a 29 años 
Las personas pueden adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) por la picadura 

de un mosquito 

[49.95% | [49.44%] [50.14%] [50.11% 

40.36% | | 42.39% 44.63% 

7.38% | 

E TM 
2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Las personas pueden adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) por dar un 
abrazo, beso o caricias a una persona infectada 

[240%] [7260] 77.32% 

25.28%] [24.39%] 20.29% 22.41% 

| 1.49% | 2.03% | 2.03% 

2022 2027 2020 2019 2018 2017 

mo sf Ellcsabe 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar [ENDES) 
Elaboración: Dirección de Imvestigación y Desarrollo - SENAJU, 

Las personas pueden adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) compartiendo 

alimentos © utengsilios con una persona que vive con VIH 

65.152 & 

2" bal 1 Ra 

| 3.60% | 
mm == 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Las personas que usan condón cada vez que tienen relaciones sexuales 
tienen menos riesgo de adquirir el virus que causa el SIDA (VIH) 

[268%] [82.00%] [83.80%] [eo2n] Boa] feonma 

14.52% 15.20% 13.78% 16.92% | | | 18.11% 

[Ea | [ES] [EZ] | [EZ | [HE 1] 1,77%] 

2017 2022 2021 2020 2019 2018 

E No ESÍ ENOSabe 
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ſe f PERÚ | Ministerio 

lio Secretaría Nacional de la Juventud de Educación 

Jóvenes de áreas urbanas que 

han siído víctimas de algún evento 
que atentó contra su seqguridad en 

los últimos 12 meses



A nivel nacional 

El porcentaje de la población urbana de 15 a 29 años que ha sido 

víctima de algun evento que atentó contra su seguridad en los últimos 

[34.05%] 12 meses en Perú tuvo variaciones significativas en los ultimos años. En 
| 32.08% | | 33.30% | 

2019, alcanzó su punto máximo con un 34.05%, lo que sugiere un 

aumento en la ¡inseguridad ciudadana en áreas urbanas. En el 2022, 

cerca de tres de cada 10 jóvenes de área urbanas han sido víctimas de 

hechos delictivos. 

No obstante, en 2021, este porcentaje disminuyó significativamente a 

21.62%, aunque en 2022 se observó un ligero aumento hasta el 28.03%. 

Estas fluctuaciones pueden deberse a varios factores, tales como: 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 ] | —- ] 

cambios en las tasas de criminalidad, la aplicación de medidas de 

seguridad ©, incluso, el impacto de la pandemia de COVID-18 en los 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presuguestales (ENAPRES}. patrones de movilidad y comportamiento. 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrallo- SENAJU. 
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Desagregación según sexo 
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Se observa una disminución de las víctimas jóvenes, tanto hombres 
[35.74%] ] : ) 
E como mujeres, que sufrieron algun evento y que puso en peligro su 

33.30% seguridad en el año 2020, posgiblemente relacionada con las 

restricciones y medidas de confinamiento durante la pandemia del 

COVID-18. En 2021, se apreció un repunte, aunque este indicador aun 

se encontraba por debajo de los niveles reportados en años anteriores. 

20.17% Es importante destacar que las mujeres reportaron un porcentaje 

ligeramente más alto de victimización en comparación con los hombres 

en estos años. Estos datos resaltan la importancia de abordar las 

demandas en prevención de la seguridad ciudadana, especialmente 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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[ed entre la población joven, y diseñar estrategias especificas para 
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garantizar su bienestar en el entorno urbano. 

Fuente: Encueslta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). 
Elaboración: Dirección de investigación y Desarrallo - SENAJU. 
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Desagregación según etnicidad 
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50% 

El grupo étnico indigena tiene el porcentaje más alto de 

40% victimización en el periodo observado, aunque disminuyendo 

significativamente en 2021. Esto podría reflejar cambios en las 
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30% condiciones de seguridad en las áreas urbanas habitadas por la 

población indígena. 

20% 

Se observa que todos los grupos étnicos analizados registran una 
10% o 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 disminución en 2020 y 20271, aumentando los casos de 
— Nacional 32.08% | 33.30% | 3405% | 2904% | 2162% | 28.03% ES _. _ 
—— indigena 852% | 2058 | 200% | 208% DAGA | 3251% victimización en 2022, El indicador porcentual de victimización en 

ezo USE | Says | SEO | ELSE | ZE | ¿890 las personas jóvenes mestizas y el grupo étnico negro, mulato y 
— ogro, mulato, Afro peruano 34.17% 28.39% 28.22% 28.26% 20:69% 27.28% . ] . 

afroperuano se ha mantenido más bajo en comparación con sus 

pares indígenas. 

— COA a Indigena == /atii0 — Negro mulato, afroperuano 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Desagregación según regiones 
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Seprasentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 134 
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 135 
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Secretaría Nacional de la Juventud 

h, 2 a 
{ SENAJU RR UN Secretaría Naci 

Jóvenes queperciben 

inSeguridad alcaminar de 
nocheporsu barrio o zona



A nivel nacional 

2017 2018 2019 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presuguestales (ENAPRES}. 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrailoa - SENAJL. 

2020 2021 

[58.21% 

2022 

En 2022, seís de cada 10 jóvenes de 15 a 29 años de edad percibían 

inseguridad al caminar de noche por su barrio o zona en el Perú. Dicho 

indicador ha experimentado variaciones en los últimos años. En el año 

2019, hubo un aumento significativo en la percepción de inseguridad, 

alcanzando el 55.15%, lo que pudo estar relacionado con eventos o 

condiciones específicas en ese año. Sin embargo, en 2020, esta 

percepción disminuyó adrásticamente al 29.71%, posiblemente debido a 

las restricciones y medidas de confinamiento durante la pandemia, que 

limitaron la movilidad nocturna y redujeron la exposición a sítuaciones 

de inseguridad. 

A partir del 2021 y 2022, la percepción de inseguridad volvió a 

aumentar, llegando al 58.21% en el último año, lo que sugiere 

preocupaciones persistentes respecto a la seguridad en las áreas 

donde residen las personas jóvenes. 
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Desagregación según sexo 

S6.15% 

4.02% 43.14% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— Nacional Hombre === Mujer 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales [ENAPRES) 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 

En todos los años registrados, las mujeres han experimentado una 

percepción más alta de inseguridad en comparación con los hombres. 

En 2019, se observó la mayor brecha de percepción, con un 63.57% 

para mujeres frente al 46.64% en hombres. Además, el 2020 fue un año 

marcado por la pandemia, los porcentajes de hombres y mujeres 

tuvieron una disminución respecto a la percepción de la inseguridad, 

aunque las mujeres aún mantuvieron un mayor porcentaje sobre los 

hombres. 

En 2022, la diferencia entre lo registrado en hombres y mujeres se 

amplió aun más, con un 69.04% en mujeres y un 47.70% en hombres. Es 

decir, siete de cada 10 mujeres jóvenes tienen miedo de caminar de 

noche frente a cinco de cada diez en sus pares hombres. Estos datos 

visibilizan las preocupaciones especificas de seguridad de las mujeres 

jóvenes en Peru y se espera desarrollar estrategias para mejorar su 

sensación de seguridad en el espacio publico nocturno. 
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Desagregación según etnicidad 

70% La percepción de ¡inseguridad al caminar de noche por el barrio o zona en 

aña jóvenes de 15 a 29 años de edad en áreas urbanas en Perú varía según la 

condición étnica. Entre 2017 y 2022 jóvenes de origen indigena han 
50% 

— mostrado una percepción relativamente más alta de inseguridad, seguidos S 
NÑ 40% q : ; ; S 

Í de cerca por las personas jóvenes mestizas, mientras que las juventudes de © 

30% ascendencia negra, mulata o afroperuana tienen una percepción de menor O 

20% inseguridad. 2 

9% 2017 2018 2019 2020 2027 2022 2 
ART ASS DESIL ESTSE | BOE | EIA | SEI En 20719, se observó un pico de percepción de ¡inseguridad en todas las © 

Indigena 65.19% | 5788% | 6938% 3002% | 6440% 60.65% categorias étnicas, posiblemente relacionado con eventos © situaciones 
— Mestizo 5344% | 5222% | 5700% 8020% | 53.14% 60.33% 
— Negro, mulato, Año peruano 47,82% 46.05% 448% 27.08% | 40.26% | 50.21% especſficas de ese año. Sin embargo, es importante destacar que, en todos 

los grupos étnicos, la percepción de inseguridad aumentó significativamente 

en 2021, vinculada con los desafíos scocioeconómicos y de seguridad en el 

NSgrO mulato afroporuanó contexto de la pandemia del COVID-198. — aCi01al —— Indigena Mestizo 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrallea - SENAJU. 
Sepresentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Desagregación según regiones 
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Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrotlo - SENAJU. 
Se presentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tamarcomo datos referenciales. 141 
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales [ENAPRES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Se presentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tamarcomo datos referenciales. 142 
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ecretaría Nacional de la Juventud 

/ 9 _— 5, tf o {# SENAJU CE] pro | pagara, 
“4 jas e; Ï 2) 2) 

Jóvenes que perciben que 

pueden ser víctimas de 

algún delito en los próximos 
12 meses (no estandarizada) 



A nivel nacional 

| 87.57% | 

2017 2018 2019 2020 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presuguestales (ENAPRES}. 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrallo- SENAJU. 

2021 2022 

La percepción de ¡inseguridad al ser victima de algun delito en los 

próximos 12 meses en jóvenes de 15 a 29 años de edad en Peru 

muestra ciertas fluctuaciones a lo largo de los años, pero en general, 

se mantiene en altos porcentajes. EN 2020, se observa un descenso 

en esta percepción, que podria estar relacionada con las 

restricciones y medidas de confinamiento impuestas durante la 

pandemia de la COVID-198. Sin embargo, en los años 2021 y 2022, la 

percepción de ¡inseguridad volvió a aumentar, aunque no alcanzó los 

porcentajes registrados en 20717. 

144 

Ca } 

SS 
[45] 2 
© 
2 

© 
{eenai 

© 
2 

S 
en 

S 
TD 
Ü 
=) 
hai 

[4h] 
das) 
TT 

© 

“3
1 

x 
I
A
 

J
ó
v
e
n
e
s
 

que
 

p



Desagregación según sexo 

88.84% 

TE 

ERI 

2017 2018 2019 2020 2027 2022 

— NACION == HOME a NVujer 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presuguestales (ENAPRES). 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrailo - SENAJU. 

La percepción de inseguridad al ser víctima de algun delito en los 

próximos 12 meses muestra una tendencia siímilar entre hombres y 

mujeres jóvenes en Perú durante el período analizado. Ambos sexos 

experimentaron una daisminución de esta percepción en 2020, 

posiblemente por las restricciones de movimiento asociadas a la 

pandemia de la COVID-19. Sin embargo, en el periodo 2021 y 2022, la 

percepción de inseguridad aumentó nuevamente, aunque en general, 

las mujeres jóvenes muestran una percepción de inseguridad 

ligeramente más alta que los hombres. 
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Desagregación según etnicidad 

95% 

90% La percepción de inseguridad al ser víctima de algún delito en los 

próximos 12 meses varía entre diferentes grupos etnicos del Perú. En 
9 , . . .. 

as general, las personas jóvenes mestizas tienden a tener una percepción 

CC — ligeramente más alta de inseguridad en comparación con los indígenas 
80% 

y afroperuanos. Sin embargo, es importante destacar que todos los 

4 grupos experimentaron una disminución de esta percepción en 2020, 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ¡Bl 86558 1 tá A al ña | 
AGR 2 BOE | ASE | ESE | AE, | Bana posiblemente debido a las restricciones de movimiento asociadas a la 

— Indigena 88.18% 89.10% 8967% | 8330% 86.17% 86.49% pandemia de la COVID-198. En los años posteriores, la percepción de 
— Mestizo 90,78% B950% 89.14%  8578% | 85.77% 88.28% 
— Negro, mulato, Afro peruaño 84.98%  B180% 81.12% 80.12% 709% 81.26% inseguridad aumentó nuevamente, aunque en menor medida para 

jóvenes afroperuanos. 

—— Nacional —— Indígena Mesizo == Negro, mulato, afroperuano 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales ([ENAFPRES]} 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Se presentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Desagregación según regiones 
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) ® 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. ] 147 S 
Sepresentandatos con caocficientes de variación mayores de 15%, tamar como datos referenciales. 53 
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Mapas de calor 

40.05 

49.42, 
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Fuente; Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES} 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 
Se presentan datos con coeficientes de variación maycres de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 149 
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y PERÚ Y Ministerio 
/ hz de Educación 
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Jóvenes entre 18 y 29 años 

que han sentido maltrato, o 

intento de discriminación en 
lugares o sítuaciones



A nivel nacional 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

a 0,2008 == PoODIación total 

Fuente: Encuesta Nacionalde Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Obs: Hastael año 2019, se preguntaba a la persona encuestada sí se sintió digcriminada en los ultimos cincos años. 
Enel 2020, $e preguntó ala pergona encuestada sí se síntió discriminada en los ultimos doce meses,. 

La Defensoria del Pueblo (2007) señala que la discriminación se 

sustenta en prejuicios que despojan a la persona de su 

condición de “sujeto de derecho” (p. 21). Las juventudes en Perú 

de 18 a 29 años han experimentado variaciones en los niveles 

de maltrato o digcriminación en lugares o sítuaciones. 

En 2022, uno de cada 10 jóvenes percibe discriminación. Dicho 

porcentaje configura una tendencia a la baja en los ultimos años, 

en forma coincidente con los porcentajes a nivel nacional. 
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Motivos de la discriminación 

percibidos por jóvenes de 18 a 29 años 

Tipo de discriminación 

SU color de piel 

Su origen o lugar de residencia 

Su nivel de ingresos/dinero 

Su vestimenta 

Lengua o forma de hablar/acento 

SU Sexo o género 

Sus costumbres 

Su nivel educativo 

Su edad 

Su orientación sexual 

Teneralguna discapacidad 

Otro 

Fuente: Encuesta Nacionalde Hogares [ENAHO) 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Se presentan datos con cocficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
Obs: Hasta el año 2019, se preguntaba a la persgona encuestada sí se sintió discriminada en los últimos cincos años. 
En el 2020, se preguntó a la pergona encuestada sí se sintió discriminada en los ultimos doce meses. 

Los datos de motivos de adiscriminación percibidos entre jóvenes 

de 18 a 29 años en 2022 revelan que el 24.48% identifica el 

color de piel como principal motivo, seguido por el origen o 

lugar de residencia (15.87%) y el nivel de ingresos/dinero 

(14.32%). AsSpectos como vestimenta, lengua co forma de hablar, 

y genero también son mencionados. 

Aunque la orientación sexual y la discapacidad tienen bajos 

porcentajes (0.98% y 0.27%, respectivamente), resalta la 

diversidad de experiencias discriminatorias. Estos datos 

subrayan la importancia de abordar la discriminación en diversas 

dimensiones para promover la igualdad y la inclusión. 
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Desagregación según sexo 

10.67% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— NACION == ombre == ujer 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Obs: Hasta el año 2018,se preguntaba a la persona encuestada sí se sintiodiscriminada en los ultimos cincos años. 
En el 2020, se pregunto a la persona encuestadasi se síntió discriminada en los últimos doce meses. 

Los datos muestran que las mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años han 

experimentado más diversas formas de maltrato o discriminación en 

lugares © sítuaciones a lo largo de los años. En 2018, las mujeres 

jóvenes registraron porcentajes más altos de sentirse maltratadas o 

discriminadas en comparación con sus pares hombres. A partir de 2019, 

hubo una disminución significativa en la prevalencia de esta 

problemática en ambos sexos, seguida por fluctuaciones en los 

siguientes años. 

Estos datos resaltan la importancia de abordar el maltrato y la 

discriminación a favor de implementar estrategias para promover 

contextos más inclusivos y respetuosos para la ciudadanía en general. 

154 

¡a
re

s 
o 

Si
lu

ac
io

ne
s 

G 

2 
(= 
® 
[a 
© 
2 
La=) 
ÉS 

O 
22) 
a 
DP 
ES) 
© 
LL 

S 
E 
S) 

S 
TS 
® 
E 
©) 
2 
{S 
D 
104) 

E 
[ax] 
LS 

a 
© 
=) 
SI 
a] 
&) 
E 
1402 

O 
© 
_ 

(29) 
X= 

DD Es 
[an 
© 

© 
> 2 

S D



20717 2018 2019 2020 2021 2022 

— Nacional Rural Urbano 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Birección de Imvestigación y Desarrollo- SEÑAJU. 
Obs: Hasta el año 2018, ge preguntaba a la pargona encuestada sí se sintio digcriminada en los ultimos cincos añas. 
En el 2020, se preguntó a la persona encuestada sí se sintió discriminada en los ultimos doce meses, 

Desagregación según área de residencia 

Los datos revelan que, tanto en áreas urbanas como rurales de Perú, la 

población joven entre 18 y 29 años ha experimentado episodios de 

malirato 0 discriminación en diferentes lugares 0 situaciones. En 

general, los porcentajes de estas experiencias son más altos en áreas 

urbanas que en áreas rurales en todos los años analizados. 

En 2019, se observa una disminución notable en las tasas de maltrato y 

discriminación en ambas zonas, pero esta tendencia no se mantuvo en 

2020 y 2021, cuando el porcentaje aumentó en áreas urbanas. En 2022, 

hubo una disminución nuevamente en ambas zonas, aunque la 

discriminación en zonas urbanas es más alta que en las rurales. 
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Desagregación según condición de pobreza 

— aa] 

2017 

Ses 

2018 2019 2020 2027 2022 

— NACO —— o pobre === PoDme extremo === Pobre no extremo 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)} 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Sepresentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
Obs: Hasltaelaño 2018, ge preguntaba a la persona encuestada sí se sintió discriminada en los últimos cincos años. 
En el 2020, se preguntó a la persona encuestada si se sintió discriminada en los últimos doce meses. 

Los datos revelan que, en general, los porcentajes de experiencias de 

maltrato 0 discriminación en jóvenes de 18 a 29 años son más altos 

entre las personas jóvenes no pobres en comparación con los pobres 

extremos. En 2018, se observa un pico en la tasa de maltrato 0 

discriminación entre jóvenes no pobres, pero esta disminuye en años 

posteriores. 

Por otro lado, aquellos jóvenes pobres extremos experimentaron una 

disminución en sus porcentajes de maltrato o discriminación en 2020 y 

2021 después de un pico en 2018, aunque estas tasas aumentaron 

nuevamente en 2022. En el caso de jóvenes pobres no extremos 

tuvieron tasas variables a lo largo del período, con un aumento en 2021. 

156 

en 
MW 
e 
© 
O 
© 
123 
7.) 
O 
(e) 
© 
las) 
@)) 
2 

[e] 
[aa 
© 
O 
as) 
[2 

E 
© 
77) 
Le) 
10d) 
D 

S 

S 
O 

2 
eS 
7 
E 
O 
D 
eL 
MP 
77) 
= 
[aa] 
LE 
[eb] 
laa) 
© 
=2 5 
O 
la) 
©) 
E 
© 
O 
[q] 
— 

(20) 
Fes 

a 
= 
M 

S 
2 
S 2



Desagregación seguún etnicidad 

e) 
2 
© 
2 

O 
21% ® 

S 
2 
17 
® 
(7. 

Los datos muestran variaciones significativas en la población joven 2 
5 

E 
11% entre 18 y 28 años de Peru que ha experimentado maltrato © E 

© 

discriminación en diferentes grupos étnicos. En 2018, la población 5 
LS) 

mestiza e indigena joven tuvo porcentajes más altos de maltrato o Z 
S 

discriminación en comparación con otros grupos, mientras que la ES 
1% (av) 

SU 2012 Aa | #8 ZUEZ población negra, mulata y afroperuana experimentó un aumento 
== | 2C/i0nal 13.94% | 16.23% 12.71% 198% | 1067% 9.81% 

—— indigena 17.15% 20.16% 13.32% 8.95% 13.00% 10,22% notorio en 2018. Alo largo del período, la población indígena tuvo 
— /estizo 13,63% | 14.06% 13.11% 7.46% 8,82% 9.82% | tasas fluctuantes. con un aumento en 2018, seguido de 
a Negro, mulato, Afro peruano: 8.08% 19.81% 6.68% 11.54% 13.58% 11.29% 

disminuciones posteriores. 

— Nacion Indigena= Indigena === \Vaestiz Negro, mulato, afroperuano neruana 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatas con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
Obs: Hasta elaño 2019, se preguntaba a la pergona encuestada sí se sintió discriminada en los últimos cincos años. 157 
Enel 2020, se preguntó ala persona encuestada sí se sintió discriminada en los ultimos doce meses,. 
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Desagregación según regiones 

Amazonas m= a 1 mn 3.86 mamma /?.33 

Áncash mm 10.05 mm 711.56 m———Ï 10.15 

Apurimac mm 4 14 mm 41.11 ma 622 

Arcqupa RED 71 OO). 1 ER—————— 18.26 IES 2 {Y 

Ayacucho mE 713.15 PRE 11.97 m— 4.81 

Cajamarca mm 5.99 mm (32 m— ‘3.07 

COB ECO co o c COCO Co O $ 02) 

CUSCO mRERE=RRAAAAA 75.07 mA 1,509 | EE /42) 

Huancavelica RR 1.71 mn O. m———_ 8.5 

Huanuco PR 10.03 mamma 10.49 PR 14.08 

1d mE 10.13 ma 7.71 maz 7 08 

JUN ROO 7,4 2 PROA 1 1.28 P— ¿3.571 

La Libertad RR 15.6 mas 0.07 mm 11.9 

Lambayeque ms 710.06 m—— ©}. 16 m— + 14 

Lima Metropolitana RR 15.07 

Lima REgión RR 710.48 

Loreto ma 3.52 

Madre de Dios ZZ 18.62 

Moquegua mRREEEE=E=ESSSSZPZIIRTRTS 2 7.00 

Pasco RRA 10.8 1 

EEE 2 3.55 

PR 12.82 

ma 3.46 

PR 20.59 

o ii a 

mn 8.7 

| 70:15) 

PRESEA 1 

mm 12 

EE === 21,73 

mPRRSEFREES 1 1 GQ 

mI 283 

Piura mR==* 8.59 mm 10.12 mu 4.53 

popo ESPERA O O 5 5 III O 21 CJ 77 | E E17) 

San Martin mamas 7 72 mm 8.6 mum 5.45 

Tacna RR 718.66 | it: 2) ERE 10.59 

Tumbes RR 7.11 mmm O PRRRRRZZSIIEES 7 1.45 

Ucayal m= 2.17 mama 7.29 mm 3.44 

Naciona! === 71 3.04 PRD 1 (5 (2 73 PROA 7 2/7 7 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variacion mayores de 16%, tomar como datos reſerenciales. 

m=— 404 

mu 4.05 

mn 2.37 

m——— O35 

mm 3.55 

ma 2.78 

RR 2.3.0 5 

=== G.61 

mE 11,19 

mm 5.23 

mana 608 

== 3.69 

mm 25 

= 2.43 

PRESA 1} 79 

PR 45 

m= 3.95 

m= 6.26 

RSS 14 04 

ma 2.37 

mm 443 

O kia 

mm 4.95 

mE 13.07 

mm 3.37 

== 3.67 

m— / 05 
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Mapas de calor 

LEYENDA 
41-85 [] 
85-101 [E 
10.1 - 13.2 E 
13.2-16,6 EW 
16.6 - 26.6 ui 1 

1-
J0

/8
 

E 
1°
j0
48
 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Sepresentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como dalos reſerenciales. 159 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (FENAHO] 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SEÑNAJU. 
Se presentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 160 
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PERU | Ministerio 
de Educación 

Mujeres jóvenes que 
sufrieron violencia fíSica y/o 

sexual, ejercida porel 
esposo o compañero en los 

últimos 12 meses



A nivel nacional 

me
se
s,
. 

QQ 

La información revela las variaciones en el porcentaje de mujeres 

jóvenes en Perú que han enfrentado violencia fisica y/o sexual de parte 

de sus esposos o compañeros en los últimos 12 meses. En 2017, este 

porcentaje se sítuaba en un 13.33%, evidenciando una digminución 

significativa a 9.91% en 2020, aunque se ha registrado un aumento en 

2022 con un 11.20%. 

Es crucial destacar que las mujeres jóvenes experimentan esta forma de 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 violencia con mayor recurrencia que la población en general (10.59% 

en 2017, 7.89% en 2020 y 8.57% en 2022). 

—— Ones — población total 

Fuente: Encuesla Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Degsarrallo- SENAJU. 

Se presentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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16% 

11% 

6% 

1% 
2017 2018 2019 2020 

——— \acional 13.33% | 13.17% 12.69% 9.91% 

— Al 11.72% 12.09% 12.34% 8.75% 

a Urano 13.96% 13.56% 12.81% 10.34% 

— NACION a RUral Urbano 

Fuente: Encuesla Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrallo- SENAJU. 

2021 

9.36% 

10.08% 

92.11% 

Desagregación según área de residencia 

2022 

11.20% 

10.78% 

11.35% 

En 2017, el porcentaje de violencia en áreas rurales era del 11.72%, 

mientras que en áreas urbanas fue del 13.96%. Entre los años 2018 y 

2020, se configura una tendencia general a la digminución en ambas 

áreas de residencia. En 2018, las tasas se mantuvieron relativamente 

estables. En 2019, el porcentaje en áreas rurales fue del 12.34%, 

mientras que en áreas urbanas disminuyó al 12,81%. La mayor 

disminución se registró en 2020, con un 8.75% en áreas rurales y un 

10.34% en áreas urbanas. Sin embargo, en 2021, el indicador aumentó 

ligeramente en áreas rurales al 10.08% y disminuyó a un 9.11% en áreas 

urbanas. En 2022, las cifras se ubicaron en un 10.78% en áreas rurales y 

un 11.35% en áreas urbanas, registrando aumento en estas últimas. 
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Desagregación según condición de pobreza 
© 

2 

* 
Qi 
a) 
E 

17% 5 
S 

ás En el grupo "El más pobre”, el porcentaje de mujeres jóvenes que sufrieron = 
. la) 

violencia física y/o sexual ejercida por el esposo o companero experimentó © 
13% A 

un aumento significativo entre 2017 y 2018, alcanzando un 13.14%, y luego 5 
Q 

19% fluctuó, llegando al 12.43% en 2022. A pesar de algunas variaciones, se : 

9% mantiene notablemente alto. En contraste, en el grupo "Más Rico’ se 2 
® 

qu observa un descenso desde 2017 (10.24%) hasta 2018 (6.48%), para luego 2) 

aumentar hasta un 12.02% en 2022. En el grupo Medio’, el porcentaje ¡> 
5% ] DS. 

| 2017 2018 2019 2020 2021 2022 fluctua a lo largo de los años, con una disminución hacia 2021 y un = 
———Elmás pobre 11.68% 13.14% 12.43% 8.87% 10.34% 12.43% ! mo ] = 
—— Pobre | 1530% 17.24% 1472% | 1021% 10.24% | 1208% aumento nuevamente en 2022. En los grupos ‘Pobre’ y Rico’, se registran 2 

————hacho MM | 14824 133% 15134 S.05% CIE variaciones menores, sín una tendencia clara. Z 
Rico 12.60% 8.49% 13.11% 7.82% 9.35% 10.06% L 

— Más Rico 10.24% 6.48% 9.12% 9.19% 7,51% 12.02% 2 
LE 

— El más pobre Pole Medio: —Bico ac Bica La tendencia más resaltante se observa en el grupo "El más pobre”, donde S 

se evidencia un aumento marcado en los primeros años y una persistente 5 

alta incidencia de violencia de género. AsÍímismo,. se observa que en el ? 
+ 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2022 significó un incremento de la violencia en todas las categorias. a 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. a 
Se presentan datos con cocficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. T 

Obs: Se usa la categorización de pobreza segun la ENDES. A 
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Desagregación seguún etnicidad 
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21% 

16% 

115% En cuanto a la etnicidad, se destacan algunas tendencias. Las mujeres 

jóvenes de origen indígena experimentaron una incidencia más alta de 

99 violencia en 2017 (14.95%), que se redujo en 2020 (10.37%), pero 

7 aumentó nuevamente a 12.48% en 2022. Caso similar, las mujeres jóvenes 
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(3) 

{®) 2017 2018 20189 2020 2027 2022 _ ] IETIIIOS . . 
acrora agas Pagas NM izboz [ gare ERI FAS mestizas tuvieron una disminución constante de la violencia a lo largo de ©) 

—— Indigena 1495% | 1588% | 1547% | 1037% | 1078% | 124% los años, llegando al 11.29% en 2022. Por ultimo, las mujeres jóvenes de 
— \/eslizo 1459% | 1285% | 1210% | 925% 947% | 11.29% ] ] o 

Negra,miita Afoperuano] 7128 | agas 7.76% AE | SIS | aa origen negro, mulato o afroperuano sufrieron una disminución de la 

violencia en 2019 (7.76%) después de un aumento en 2018 (8.98%), 

aunque este indicador aumentó nuevamente en 20271 (10.16%). 

—— Nacional — ndigena ——=Metizo =—= Negro mulato, afroperuano 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo- SENAJU. 
Se presentan datos con cocticientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Amazonas 

Ancash 

Apurimac 

Arequipa 

Ayacucho 

Cajamarca 

Callao 

Cusco 

Huancavelica 

Huánuco 

lca 

Junin 

La Libertad 

Lambayeque 

Lirna Metropolitana 

Lima Región 

Lorelo 

Madre de Dios 

Moquegua 

Pasco 

Piura 

Puno 

San Marin 

Tacna 

Tumbes 

Ueayall 

Nacional 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Desagregación según regiones 
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PR 12.63 

PR 74:46 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Sapregentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 167 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sa presantan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tamar como datos referenciales. 168 



LL] 

h LA Í 
] h 

A Secretaría Nacional de la Juventud 

HI 

Y 4310 
de Educación 

Mujeres jóvenes que 
sufrieron violencia 

fíSica, psicológica y/o 
sexual, ejercida por el 
esposo o compañero en 

los últimos 12 meses 



A nivel nacional 

2017 2018 2019 2020 

=== OETES == Población total 

Fuente: Encuesla Demográfica y de Satud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrallo- SENAJU. 

2021 2022 

El porcentaje de mujeres jóvenes que experimentaron violencia física, 

psicológica y/o sexual ejercida por el esposo o compañero en los 

últimos 12 mesges en el ámbito nacional mostró una tendencia 

significativa de aumento durante los años analizados. En 2022, se 

puede indicar que cuatro de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de 

violencia (de las tres abordadas). 

En 20717, este porcentaje fue del 18.64%, y aumentó gradualmente a lo 

largo de los años hasta llegar al 38.05% en 2022. Esta tendencia 

también se reflejó en la población total de mujeres jóvenes, con un 

aumento sostenido desde 2017 (16.94%) hasta 2022 (35.63%). 
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Desagregación según área de residencia 

2017 2018 2019 2020 
—hacional 18.64% 19,61% | 43.05% 35.80% 
—— ua  1558% 17,82% | 40.78% 35.74% 
—ubano 12.86% 20.25% 4387% | 35.83% 

— NACO a RUA — Urbano 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

2021 

35.87% 

35.89% 

35.80% 

2022 

38.05% 

36.68% 

38.53% 

En el ámbito rural, obeervamos un aumento significativo del 15.58% en 

2017 al 36.68% en 2022, sugiriendo una tendencia preocupante al alza. 

En contraste, en áreas urbanas, el porcentaje ha sido generalmente más 

alto que en áreas rurales, aunque con una tendencia similar. 

En 2019, el 43.87% de mujeres jóvenes en zonas urbanas informó haber 

sufrido esta forma de violencia. A pesar de algunas variaciones en los 

años posteriores, en 2022 se mantiene un nivel significativamente alto, 

con un 38.53% de mujeres jóvenes afectadas. 
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Desagregación según condición de pobreza 

50% 

% Y 8/% los dos ultimos años. 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Se presentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
Obs: Se usa la categorización de pobreza según la ENDES. 

45% 2 

40% En el grupo de "El más pobre’, observamos una preocupante tendencia S 

35% al alza desde el 15.73% en 2017 hasta un pico del 41.62% en 2019, y S 

20% luego fluctúa, pero sígue siendo alto, alcanzando el 37.32% en 2022. En © 

25% el grupo "Pobre’, la tendencia es similar, con un aumento significativo S 

202 del 20.75% en 2017 al 42.93% en 2022. : 

15% 
: 

10% 207] 2008 2019 2020 2027 2022 En comparación, las mujeres jóvenes de las categorias "Más Rico" y Ï 

——Eimáspobrel 1673% | 1887% | 4102% | 34600% 36.28% 37.32% "Rico" presentan porcentajes más bajos de violencia, sín dejar de ser una : 
—— 0De | 20.75% | 22.17% 45.54% 40.95% 37.76% 42.93% a: 

— Medio | 1927% | 2035% 42.92% 38.17% 35.11% 37.42% situación de atención. En "Más Rico’, el porcentaje ha aumentado de 2 

E ENE 20.10% | 810% | BE | 200 | SOASE | SIEN 15.85% en 2017 a 29.89% en 2022. En "Rico", el porcentaje fluctúa, 3 
— Más Rico 15.85% 12.85% 3167% | 3088% 30,64% | 2989% 5 

———El más pobre ———=iobre ——Medo =——fico === Más Rico alcanzando un pico alto de 46.74% en 2019 hasta moderarse entre 36 > 

2 
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Desagregación según etnicidad 

En la población de mujeres jóvenes indigenas, la tendencia es 
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46% preocupante, con porcentajes más altos en comparación con el 

1% promedio nacional. En 2019, el 45.94% de las mujeres jóvenes 
36% can" ali : a ¿ 5 . = Y 1% indigenas experimentaron violencia, lo que disminuyó en los años 5 

26% siguientes, aunque sígue siendo alto, con un 40.16% en 2022. 2 

21% © 
16% $ 
11% Las personas jóvenes mestizas también experimentaron un aumento en ® 

3) 

0% la violencia en 2019. con un 38.92%, la cual ha disminuido $ 
1% . S 

2017 | 2018 2019 2020 2021 | 2022 gradualmente a un 35.70% en 2022. 
Nacional 18.04% | 1961% | 4305% | 3580% | 3587% | 38.05% 
Indigena 20.28% | 22.43% | 4594% | 37.17% | 3920% | 40.16% 

Mestzo 21.49% | 1982% | 892% | 3342% | 3334% | 35.70% Por último, las mujeres jóvenes de ascendencia negra, mulata o 
Negro, mulato, Afro peruano 16,52% 12.12% 45.43% 39.96% 37.31% 37.64% R ; l 

afroperuana han experimentado fluctuaciones, con un pico en 2019 de 

—— Nacional —— Indigena ——Mestizo == Negro mulato, afroperuano 45.43%, y una disgminución al 3/.64% en 2022. 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Saluo Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatas can coeficientes de vanación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Amazonas 

Áncash 

Apurimac 

Arequipa 

Ayacucho 

Cajamarca 

Callao 

Cusco 

Huancavelica 

Huánuco 

lca 

Junin 

La Libertad 

Lambayeque 

Lima Metropalitana 

Lima Región 

Loreto 

Madre de Dios 

Maquegua 

Pagco 

Piura 

Puno 

San Martin 

Tacna 

Tumbes 

Ucayali 

Nacional 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salua Familiar (ENDFS) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Desagregación según regiones 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar {ENDES)} 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 175 
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Mapas de calor 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Se pregsentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomarcomo datos referenciales. 
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HI 

Y 4310 
de Educación 

Cifras sobre juventudes 
no heterosexuales 



Porcentaje de jóvenes (18 a 29 años) 
heterosexuales y no heterosexuales 

ae 

2021 2022 

3,74% | / [1.63%] a ge% ]/ [1.22% 
4.54% Y 

¡| Heterosexuál ®= Ninguna. ®= No heterosexual #®= No responde/No contesta 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales {ENAPRES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

Segun la ENAPRES, en los últimos cuatro años, la población joven no 

heterosexual representa alrededor del 4% de la juventud peruana. 

Considerando el diseño de las preguntas de la encuesta, éstas 

comprenden las siguientes orientaciones sexuales: homosexual (gay o 

lesbiana), bisexual, pansexual, asexual, otra. Por su parte, las juventudes 

heterosexuales reportan el mayor porcentaje oscilando de 88% al 91% en 

los últimos 4 años. 
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Porcentaje de jóvenes (18 a 29 años) no 
heterosexuales según orientación sexual 

2019 2020 

Faor} [505%] 

A Hs 
<> @ 

2027 2022 

Y
 

— QQ 1.91% \ | 

2.43% MN 

-@ 
[37.19%] 

- am Asexual nu Bisexual = Homosexual(gayo lesbiana) ®# Otra ®= Pansexual 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 

Del total de las juventudes no heterosexuales, el mayor porcentaje asume 

una orientación bisexual, oscilando entre 35% a 50% en los ultimos cuatro 

años. Continúan las orientaciones: asexual y homosexual, 

respectivamente. 

Cabe resaltar que una persona homosexual es aquella que se encuentra 

atraída a personas de su mismo género, una persona bisexual aquella 

que se encuentra atraída a pergonas de su mismo género y pergonas de 

género distinto al Suyo, una persona pansexual aquella que se encuentra 

atraída a personas de cualquier género y, por último, una persona asexual 

es aquella que no experimenta deseo sexual. 
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Máximo nivel educativo alcanzado en jóvenes 
no heterosexuales y jóvenes en general 

20719 2020 

ña 5 Las juventudes no heterosexuales reportan porcentajes menores 
Superior universitarla completa mami 1ígg% mil aros ] ” H ] 

SU BErar ASAS 5 490) respecto al máximo nivel educativo alcanzado comparado con el 
completa mil 26,50% im - era 

promedio nacional. En 2019, siete de cada 100 jóvenes no 
Secundaria compis Edo ‘00 dn 55:11. EE 

2.37% heterosexuales lograron una educación superior universitaria, mientras 

Primaria incompleta © menos 3426 4,20% ; : ; 
ü 205% 32% que al menos 11 de cada joven en general lograron este nivel, tendencia 

Primaria completa Too be 27.20% ma a-00% ] 

- di TA que se mantiene hasta el 2022. 

20271 2022 

E - El nivel primario es donde las personas jóvenes no heterosexuales 
Superior universitaria completa m7 40, n° 2%. ao 

Superior ro universtania y 698 520 registran porcentajes más altos frente a jóvenes en general, significando 
? % 

TO.42% 10.13% ] ] ] 

ma lá menor acceso a oportunidades educativas. Ahora bien, en el 2022, la 

Secundaria completa A aa Pu O 
eo ORO secundaria completa ha aumentado para esta población, teniendo en 

Pri c JOS “ [op 4 1% . _ . . 

‘mana ncomplotaomenos P 233% k 2004 cuenta que en los años anteriores siempre se mantuvo menor en 
uu % 14% ¿ ; : 

mana comprara 1129 m1 comparación con el promedio nacional. 

w Jóvenes no heterosexuales E Jóvenes general 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 180 
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Máximo nivel educativo alcanzado en jóvenes 
no heterosexuales y jóvenes en general 

2019 2020 

ee TES CE 77277, "17° 
O —— °° E — OO L 

o E OC O“ E—— do, 
ASS  ««E717220  EBSEM En los últimos cuatro años se evidencia que la población joven 

IS E Bmáad 0.76% no heterosexual presenta porcentajes más altos en los niveles 

socioeconómicos más bajos. Por ejemplo, para el 2022, ocho 

VE] SESE (79.14%) de cada 10 personas jóvenes no heterosexuales 

NE mita ll ma pertenecian a los niveles Socioeconómicos C, D y E. 

NSE D | 2600% —— OD 

Eo PO SCD O 2 e 

SEE LL ——iii 17 10% 

SS ESE — 

E Jóvenes no heterosexuales Elóvenes general 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales {ENAPRES) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Degsarrollo - SENAJU, 
Sepresentandalos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 181 
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Porcentaje de la población joven ha [elo 

víctima de algún evento que atento contra 

su seguridad en los últimos 12 meses, 

según orientación sexual 

44.42% 
¿ ¡ 

Otro aspecto que la ENAPRES permite explorar es la vulnerabilidad en 

criminalidad que afrontan las juventudes no heterosexuales, la 

—— 
tendencia de los últimos cuatro años evidencia que las juventudes no 

heterosexuales han estado más expuestas a algun evento que atentó 

29.04% 
] ] 

- contra su seguridad, en comparación con el promedio general. 

En 2022, casí el 44.42% de las pergonas jovenes no heterosexuales 

habría sído victima de algún hecho que atentó contra su seguridad, 

frente al 28.03% de la población joven en general. 

2019 2020 2027 2022 

— ,/enes an general == Jóvenes no heterosexuales 

uz 

Lo). 
[35 ) 
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Pregupuestales (ENAPRES) 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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Distribución de la población joven 
no heterosexual según regiones 

[ [un] =) cr Z 
E [==] _ — 2 

| E5] [==] | —] ma 4 
[ur] |] |] m 2 

ma eu = mm 2 

5 
$ 
S 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 2 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SEÑNAJU, Lo] 

Seprasentandalos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 183 S 
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Distribución de la población joven 

con alguna discapacidad 

Fuente: Obsen/atorio Nacional de la 
Discapacidad - CONADIS. 
Elaboración: Dirección de Imvestigación y 
Desarrollo - SENAJU. 

LEYENDA 
337-113 (© 

113-1887 
1887 - 2235 [EN 

2235 - 2646 En 
2645 - 18970 

Segun el Observatorio Nacional de la Discapacidad del Consejo Nacional para 
la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), la población joven 

inscrita en el registro nacional de la pergona con discapacidad representa el 
16% del total, comprendiendo /0 995 jóvenes de 18 a 29 años. Del total, el 57% 
es hombre y el 42% mujer. Además, el 59.2% tiene una discapacidad severa, el 
29.5% moderada y el 11.1% leve. 

La cantidad de jóvenes con algún tipo de discapacidad muestra variaciones 
significativas en las distintas regiones del Peru entre los años 2000 y 2023. Lima 

Metropolitana encabeza la lista con 18 970 jóvenes registrados, seguido por 
Piura con 5005 y Cajamarca con 3/82. 

Otras regiones con una presencia considerable de jóvenes con discapacidad 
sON Cusco (37071), La Libertad (3452), Puno (2646) y Junín (2639). En las áreas 
metropolitanas, Callao y Lambayeque registran 2507 y 2288 jóvenes con 
discapacidad, respectivamente. Por otro lado, algunas regiones muestran cifras 
más bajas, como Tacna (683), Moquegua (445) y Madre de Dios (337). 
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Culminación de la educación secundaria en 
e »s 

46.68% 

[26.28% | [27.53%] 28.62% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— PODIación Joven — PODIAción joven con algun tipo de discapacidad 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 

jóvenes con discapacidad, entre 17 y 18 años 

El gráfico revela las tendencias en la culminación de la educación 

secundaria en las juventudes peruanas de 1/7 a 18 años, entre 2017 y 

2022, diferenciándolas entre la población joven general y aquellos 

jóvenes con discapacidad. Los porcentajes de culminación en las 

personñas jóvenes en sítuación de discapacidad son mucho más bajos 

que aquellos jóvenes en general. 

Mientras que la tasa de culminación general ha mostrado variaciones a 

lo largo de los años, destacando un pico en 2020, año en el que la 

población joven con discapacidad experimentó un ascenso 

significativo, alcanzando el 46.68%. Sin embargo, este avance fue 

seguido por una disminución en los años subsiguientes, llegando al 

28.62% en 2022. 
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Culminación de la educación superior en 
es +« 

jóvenes con discapacidad, entre 22 y 24 años 

[5] [21,58%] El gráfico refleja la culminación de la educación superior entre la población 

— ———— tl _— joven peruana entre 22 y 24 años, segmentada por la presencia de 

discapacidad, durante el período comprendido entre 2017 y 2022. La 

situación de las personas jóvenes en siítuación de discapacidad es más 

vulnerable frente a los datos de jóvenes en general. 

o a] 4.37%] 
El porcentaje general de culminación de la educación superior en jóvenes 

— 22 experimenta variaciones ligeras a lo largo de estos años, alcanzando su E 

punto máximo en 2019 con un 22.32%, mostrando una ligera disminución : 

2017 2018 2019 2020 2091 209259 en 2022 con un porcentaje de 20.82%. Por otro lado, la población joven 2 

— Población ven Población joven con algún tipo de discapacidad con algún tipo de discapacidad presenta una dinámica más fluctuante por 5 

debajo del promedio general, con un marcado descenso en 2019, seguido 

de un aumento significativo al 12.03%, en 2021. 
Fuente Encuesía Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigacion y Desarrollo - SENAJU. 
Se presentan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Ingreso promedio mensual (s/.) en jóvenes 
con discapacidad producto del trabajo 

FEA El cuadro revela que, entre 2017 y 2022, la población joven con algun tipo 

1138.8 1140.42 [1158.78] : . . . . EE 
SE —_ aa 1110.86 de discapacidad presenta un ingreso promedio mengsual (s/.) inferior en 

comparación con la población joven en general. Aunque se observan 

fluctuaciones en ambos grupos a lo largo de los años, se evidencia que la 

O —. [53300] 
población joven con discapacidad enfrenta desafíos económicos más 

significativos. 

Por ejemplo, en 2018, el ingreso promedio mensual de este grupo alcanzó 

sUu Nivel más bajo, registrando solo 676.27 soles, en comparación con el 

minimo de la población joven en general que fue 1071.41 en 2020. Aunque 

3 
eS 

2 
S 
laz} 

Q 
2 
7) 
T3 

(c+) 
TI hay una ligera recuperación en los años subsiguientes, los ingresos de la 

¡
O
F
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

] ] _ población joven con discapacidad siguen siendo congsiderablemente 
— PODlacIón [Oven — PODlAacIÓn Joven con algún tipo de diccapacidad 

menores. En 2022, se estima que un joven en situación de discapacidad 

percibe 482.64 soles menos que el promedio general. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Invesligación y Desarrollo - SEÑAJU. 
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Afiliación de jóvenes con discapacidad 

a algún tipo de seguro 

[747%] [oi] 
[72.18%] — 

73.94% 
[68.05%] [68.07% | [68.67% | 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

—— ODIACIÓN Joven == ODbIACIÓN Joven con algun tipo de discapacidad 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Degarroilo- SENAJU. 
Obs: La pregunta realizada por la ENAHO indaga desde el conocimiento de la pergona sobre su estado de afiliación: 
Sin embargo, desde el 2019, todas las pergonas en el territorio peruano cuentan con afiliación automática al $1S, en 
caso no contaran previameniecon otra modalidad de seguro. 

A lo largo de este periodo, ambos grupos muestran un incremento constante 

en la afiliación a algún tipo de seguro, pero la población joven con 

discapacidad presenta porcentajes de afiliación más elevados en comparación 

con la población joven en general. 

En 2017, aproximadamente el ¿1.28% de la población joven con discapacidad 

contaba con algún tipo de seguro, en contraste con el 68.05% de la población 

joven en general. Las cifras se mantienen y se amplian a lo largo de los años, 

llegando a su punto máximo en 2022, donde el 88.8% de la población joven 

con discapacidad tiene algun tipo de seguro, en comparación con el 80.7% de 

la población joven en general 
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Afiliación de jóvenes con discapacidad 

al Sistema Integral de Salud (SIS) 

88.48% 68.65% — [56-48%] EE] 62207] 
80.8/% 

45537 

2017 2018 2019 2020 20271 2022 

— OD lación Joven — PODAciIÓón Joven con algun tipo de discapacidad 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Degarroilo- SENAJU. 
Obs: La pregunta realizada por la ENAHO indaga desde el conocimiento de la pergona sobre su estado de afiliación: 
Sin embargo, desde el 2019, todas las pergonas en el territorio peruano cuentan con afiliación automática al $1S, en 
caso no contaran previameniecon otra modalidad de seguro. 

A lo largo de estos años, se evidencia un aumento constante en la afiliación al 

SIS, tanto para la población joven en general como para aquellos con 

discapacidad. Sin embargo, este ultimo grupo registra mayor porcentaje de 

afiliación. 

En 2017, alrededor del 60.87% de la población joven con discapacidad estaba 

afiliada al SIS, mientras que la población joven en general estaba en un 45.15%. 

Las cifras se amplian en los años siguientes, alcanzando su punto máximo en 

2022, donde el 72.63% de la población joven con discapacidad está afiliada al 

SIS, en comparación con el 62.80% de la población joven en general. 
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Secretaría Nacional de la Juventud 

ap 

PERÚ | Ministerio 
de Educación 

Jóvenes entre 15 y 29 

años que participa de 

algún tipo de organización 
o asociación



A nivel nacional 

SE IE | En el Perú, el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años que participa 2 

en algún tipo de organización o asociación permanece en niveles 25 

bajos. Desde 2017 la tendencia ha ido a la baja, llegando a un © 

mínimo en 2021 (5%). Para el 2022 la cifra presenta un ligero al 
O 

aumento (5.79%), es decir, seís de cada 100 jóvenes. © 
2 

> 
Entre las organizaciones más frecuentes está el Vaso de Leche, así © 

ne) 

5017 3578 a&ño 588ó jan agas como otras organizaciones comunales y vecinales. a 

[eb] 
poo ] 

SS 

© 

15
y 

29
 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Invesligación y Desarrollo - SENAJU. ni
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Desagregación según Sexo 

| 6,84% 

= 5.00% 
4.72% 

[437%] 

[370%] 3.70% [3.33%] 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— Nacional == Hombre == Mujer 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 

Si bien la tendencia es al alza, destacan las diferencias entre la 

participación femenina y masculina, ya que las mujeres jóvenes 

registran un porcentaje de participación más alto en comparación con 

los hombres jóvenes. El porcentaje de mujeres jóvenes que participan 

se encuentra por encima del promedio nacional joven, llegando a 7,82% 

en 2022, dos puntos porcentuales más que la cifra nacional (5.79%). 

Este contexto se puede entender porque existe una fuerte participación 

de mujeres jóvenes en organizaciones de Vaso de Leche, tanto en 

zonas rurales como urbanas. 
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Desagregación según área de residencia 

13.44% 

[ 0.36% [5006] 

12.90% 

20717 20718 2019 2020 

— \AaCIOnal Rural Urbano 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 

2021 

EI” amé 

pa a 

2022 

En las áreas rurales, la participación tiende a ser más alta que en las 

áreas urbanas, alcanzando un pico del 16.71% en 20198. sín embargo, 

también ha experimentado disminuciones en los ultimos años, llegando 

al 14.27% en 2022. 

En las áreas urbanas, la participación es generalmente más baja, con un 

minimo del 3.35% en 2021. Aunque hubo un ligero aumento en 2022, 

llegando a 4.03%, la participación sígue síiendo menor frente a lo 

reportados por jóvenes que residen en áreas rurales. 
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Desagregación según condición de pobreza 

10.14% 

a 
65.62% 7877] 5.20%] 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

— |2C|Onal No pobre === bPobre extramo Pobreno extremo 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sa presantan datos con coeficientes de variación mayores de 15%, tamar como datos referenciales. 

Entre las personas jóvenes no pobres, la participación ha sido 

generalmente más baja en comparación con el promedio nacional, 

oscilando entre un 5.11% en 2019 y un 5,52% en 2018; siendo el 

promedio más cercano a la media nacional. 

En aquellos jóvenes pobres extremos, su participación fue 

significativamente más alta en 2017 (20.62%), aunque disminuyó en los 

años posteriores, llegando a un 8.28% en 2020, antes de aumentar 

nuevamente a un 14.24% en 2022. 

En los pobres no extremos, la participación ha sido variable, pero 

generalmente más baja que en los pobres extremos. Descendió de un 

10.37% en 2017 aun 6.19% en 2022. 
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Desagregación según etnicidad 

En el grupo étnico indígena, la participación también ha variado, 
o — 

11.48% 

aunque generalmente ha sído más alta que el promedio nacional. 
10.54% 

0/
9]
 

Comenzó en un 11.49% en 2017, descendió gradualmente a un 9.12% 

en 2021 y luego subió a un 10.54% en 2022. 

En el grupo étnico mestizo, la participación ha síido menor en 

comparación con el promedio nacional. Comenzó en un 4.90% en 

il 2017, descendió a un 3.35% en 2021 y luego aumentó ligeramente a un 

Lo e la K [Sh [370%] 3.89% en 2022. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

] En el grupo étnico afroperuano, la participación ha fluctuado, 
— Nacional — Indigena ————Mestizto — Negro mulato, afroperuano 

comenzando en un 967% en 2017, descendiendo a un 6.18% en 2020 
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y luego aumentando a un 6.68% en 2022. 

5
Q
 

ás
 

Po
bl

ac
ió

n 
jo
ve
n 

en
tr
e 

15
 

y 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU, 

Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referencialas. 
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Desagregación según regiones 

Amazonas 

Ancash 

Apurimac 

Aſequipa 

Ayacuenño 

Cajamarca 

Callao 

Cuslo 

Huancavelica 

Huánuco 

ica 

Junin 

La Ligertad 

Lambayeque 

Lima Metropolitana 

Lima Región 

Loreto 

Madre de Dios 

Moquegua 

Pasco 

Pjufa 

Puno 

San Martin 

lacna 

Tumbes 

Ucayai 

Nacional 

| aſ 91 014) 

RACER 1 2D 33 

== 1 3 333 

mm 2.57 
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| ia 2204 

mI (3 3-1 

20.42 

18.76 

17.86 

| UU FE MIE E) 

REESE 1 333 

mm 3.16 

| ooo TUE 5) 

RSS O 2 

| ii 70515) 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 
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Desagregación según regiones 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepresentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 199 
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Mapas de calor 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares ([ENAHO) 

Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
Sepraesentandatos con coeficientes de variación mayores de 15%, tomar como datos referenciales. 200 
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Secretaría Nacional de la Juventud 

Percepciones sobre 

la democracia en la 

población joven 

PERÚ 



Conocimiento sobreel 

significado de la democracia 

2020 

m Pob total = Joven 

20271 2022 

Fuente: Encuesla Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elabaración: Dirección de Investigación y Desarrallo- SENAJU 

A nivel nacional, cerca de la mitad de la población manifiesta conocer el 

significado de la palabra democracia en los años analizados, oscilando 

entre un mínimo del 49.28% en 2021 y un máximo del 50.84% en 2017. 

En la población joven (15 a 29 años), el conocimiento sobre la 

democracia ha sido consistentemente más alto que el promedio 

nacional, superando el 60% en todos los años. La tasa más alta se 

registró en 2019 con un 64.51%, y en 2022, fue del 63.50%. 

Estos datos sugieren que, en general, la comprensión del significado de 

la democracia en la población joven es más alta que en la población en 

general. Sin embargo, es importante seguir monitoreando y 

promoviendo una educación civica que garantice la enseñanza de los 

principios y procesos democráticos en la ciudadanía. 
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Percepción sobre el 

funcionamiento óptimo de 

la democracia en el Perú 

42.69% 

2017 2018 / 2021 

am Población total = Población Joven 

Fuente: Encuesla Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Invaestigación y Desarrallo- SENAJU 

En la población total, el porcentaje de personas que considera que la 

democracia funciona óptimamente varía; en general, disminuye de 38.68% en 

2017 a 26.10% en 2022. Esto indica una tendencia decreciente en la 

percepción positiva sobre el funcionamiento de la democracia en la población 

nacional. 

En las personas jóvenes se observa una tendencia siímilar a la población total. 

El porcentaje de jóvenes que considera que la democracia funciona 

óptimamente disminuye de 42.69% en 2017 a 35.20% en 2022. Asimismo, es 

clave identificar que generalmente las juventudes tienen una percepción más 

positivassobre la democracia frente a la población total. 

Es importante notar que estos porcentajes representan la percepción de 

quienes creen que la democracia funciona, lo que significa que el resto de la 

población puede tener opiniones diferentes, incluyendo aquellos que 

consideran que la democracia no funciona, o que no están seguros al 

respecto. Estos datos reflejan cambios en la percepción publica sobre la salud 

de la democracia en el Perú durante este período. 
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Características asociadasa la 
'e Q Imoc ra C { A [e N | Óóve nN es "Libertad de expresar libremente las ideas’ es la principal característica que las 

juventudes asocian con la democracia, es decir, valoran la libertad de 

expresión. Esta categoría muestra fluctuaciones a lo largo de los años, con un 

pico del 41.29% en 2021, 

[38.80%] 
34.71% 

"El respeto de los derechos de todas las personas” es la Segunda característica 

más valorada; la cual alcanza su punto máximo en 2018 con un 35.38%. Esto 

indica una importante consideración hacia el respeto de los derechos 

individuales. En tercer lugar, se encuentra, "Elecciones periódicas, limpias y 

transparentes”, registrando un pico del 17.55% en 2019. 

Participación de la gente en el gobiemo local’ y "Economía que asegura el 

ingreso o salario digno’ obtienen porcentajes relativamente bajos en la 

mayoría de los años, lo que sugiere que estos aspectos pueden no ser tan 

2017 2018 2019 2022 destacados en la percepción sobre la democracia en las pergonas jóvenes. La 
ml iberta 2 expresar libramente las ide mé! 2 s derechos de todas las persona 7 E g ; ás n : Libertad de expresar libremente las ideas El respeto de los derechos de todas las personas percepción sobre la "Existencia de partidos políticos es baja en general, con 

m Elecciones periódicas, limpias y transparentes E Participación de la gente en el gobierno local : ai __ ] 

IDO _ . A .. cifras menores al 2%. Esta ultima caracierística puede estar vinculada con el 
m Economia que asegura el ingreso © Salario digno = Existencia de partidos políticos 

desprestigio de dichas organizaciones. 
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 Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Investigación y Desarrollo - SENAJU. 
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Principales problemas del país Según 
eo »s* 

jóvenes de entre 18 y 29 años 

La corrupción Ja 

Delincuencia ] 31.07% 

Bajos sueldos / aumento de precios 548% 40% 44% 593% 

Pobreza 18.18% 20.45% 19.54% 19.95% 

Mala calidad de la educación estatal 16.11% 13.93% 15.38% 14.81% 

La falta de empleo 11.95% 9.52% 11.19% 18,93% 

Falta de seguridad ciudadana 19.51% 17.21% 17.62% 10.72% 

La falta de credibilidad y transparencia del 
6.35% 8.83% 7.39% 6.65% 

gobierno 

Falta de cobertura / Mala atención en salud O _ a. _ 
5.48% 5.69% 5.39% 14.50% 

publica 

Violencia en los hogares 

Mal funcionamiento de la democracia 

Falta de apoyoa la agricultura 

\tiolación de derechos humanos 

Falta de cobertura de síisterma de seguridad 

social 

Falta de vivienda 

Otro 

Ninguno 

10.91% 8.03% 5.61% 

15.07% 16:48% 16.33% 26.61% 

1.23% 1.24% 1.14% 0.67% 

SM 

14.02% 0 

21.71% 17.00% 

17.65% 13.80% 

22.03% 13.70% 

9.48% 11.70% 

8.89% 9.60% 

14.04% 7.60% 

21.07% 17.10% 

0.67% 0.60% 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración; Dirección de Investigación y Desarrallo - SENAJU. 

"La corrupción’ se destaca como el problema 

principal en todos los años, con porcentajes 

significativos que oscilan entre el 56.08% en 2017 y el 

58.50% en 2022. Eslo indica que la corrupción es una 

preocupación constante para las juventudes. 

“Delincuencia” es otro problema importante, aunque 

sUu importancia disminuyó desde 48.27% en 2017 a 

35.80% en 2022. "Bajos sueldos / aumento de 

precios" experimentó un aumento significativo, 

pasando del 548% en 2017 al 27.20% en 2022, lo 

que sugiere que el contexto económico afecta en el 

día a día alas personas jóvenes. 

Pobreza’ y ‘Mala calidad de la educación estatal” son 

otras preocupaciones persistentes, aunque su 

importancia varía a lo largo de los años. 
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Confianza de jóvenes de 18 y 29 años 
hacia instituciones peruanas 

RENIEC 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

FFAA 

IGLESIA CATÓLICA 

SUNAT 31.29% 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 28.65% 

PNP 23.23% 

ONPE 28.00% 

RADIO O TELEVISIÓN 32.69% 

MINISTERIO PUBLICO - DEFENSORIA DE LA 
NAGISR 19.71% 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 17.84% 

PODER JUDICIAL 18.73% 

INE 21.27% 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 17.19% 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 18.15% 

PRENSA ESCRITA 22.48% 

COMISIÓN DE ALTO NIVEL ANTICORRUPCIÓN 17.13% 

PROCURADORIA ANTICORRUPCIÓN 15.71% 

GOBIERNO REGIONAL 15.70% 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

PARTIDOS POLITICOS 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
Elaboración: Dirección de Imvestigación y Desarrollo - SENAJLU. 

30.33% 

28.72% 

26.21% 

20.99% 

24.59% 

30.33% 

18.26% 

14.35%. 

15.64% 

17.15% 

17.14% 

15.63% 

22.39% 

19.16% 

17,78% 

15.82% 

19.15% 

18.50% 

17.41% 

19,64% 

17.34% 

15.76% 

15.52% 

29.64% 

27.68% 

22.33% 

16.85% 
20.63% 

21,86% 
21.44% 
18.26% 
20.65% 
20.49% 
17.70% 
18.13% 

29.87% 

29.99% 

2982% 

26.53% 

22.61% 

22.40% 

18.94% 

23.06% 

21.20% 

20.41% 

18.81% 

17.96% 

17.40% 

16.47% 

17.35% 

30.80% 

30.00% 

28.10% 

26.40% 

22.00% 

21.50% 

21.00% 

20.80% 

19.40% 

19.10% 

18.60% 
17.90% 
17.90% 

15.20% 
15.10% 

La confianza de las juventudes del país de 18 a 29 años 

en diversas i¡nstituciones del país muestra que las 

instituciones de representación política son las que 

menor confianza generan. 

La RENIEC disfruta de uña confianza constante y sólida, 

mientras que el Ministerio de Educación ha 

experimentado un aumento gradual. Las Fuerzas 

Armadas han ganado confianza significativamente, y la 

Iglesia Católica ha experimentado fluctuaciones. En 

contraste, la confianza en el Congreso de la República y 

los partidos políticos permanece baja. Otra institución 

con bajo porcentaje son los gobiernos regionales. 
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'{SENAJU Elo Secretaría Nacional de la Juventud 

Organizaciones 
- juveniles en el Perú



Distribución de organizaciones juveniles inscritas en el 

Registro Nacional de Organizaciones Juveniles (RENOJ) 
DEPARTAMENTO 

Amazonas 

CE Lima Metropolitana es la región con el mayor numero de 
Agurimas 

Arequipa organizaciones juveniles en nuestro país inscritas en el 

Ayacucho ; ¿ : - 
A Renoj, seguida por Cusco, La Libertad, Arequipa y 

Galamarca 
Callao Lambayeque, en ese orden. 
CUSCO 

Huancavelica 

EUA En Lima Metropolitana, la mayoría de las organizaciones 
lca E 

Júlia tienen un enfoque en la educación y actividades S 

La aa golidarias 0 altruistas. Por otro lado, en Cusco, se S 
Lambayeque © 

Lima Metropolitana destacan en áreas como la educación, arte, cultura y > 
imaPiooindias Organizaciones juveniles _- . Y . . ¿ mr place aca Según regiones del Perú también acciones solidarias; mientras que en La Libertad © 

Loreto 6-13 [=] E 
. . . . ré 

— Madre de Dios q — se enfocan en acciones solidarias y altruistas. © 
Moquegua 26-81 E 

Pages 82 - 631 [rn] S 

Cura Por otra parte, un dato relevante es que el 55% (470) de D 
01) “5 Fuente: Regisiro Nacional de Organizaciones Juveniles (RENOJ - SENAJU. ao . . 

San Marlin 12 Actualizado a octubre del 2023 las posSICIONes de liderazgo formal en estas $ 

Tacna 12 Elaboración propia. @ ] ] : ] SÓ 

organizaciones juveniles están ocupadas por mujeres. o 
Tumbes Lo) 2 

Ucayali 12 3 
Total 1323 208 P 

D 
[a



Temáticas trabajadas por 
organizaciones juveniles 2023 

Las temáticas más trabajadas por las organizaciones juveniles inscritas en el Renoj son las Acciones 
solidarias y altruistas, la educación, investigación, cultura y arte y Ciencia tecnología y TICS. 

Acciones solidarias y altruistas 

Educación 

Gultura y arte 

Investigación 

Medicambiente y recursos naturales 

Ciencia, tecnologia y TICS 

Democracia y Derechos Humanos 

Desarrollo social y/o económico 

Comunicación social 

Deporte 

Medioambiente y recursos naturales 

Igualdad de genero 

Cultura de paz 

Dafensa y/o protección de los animales 

Salud 

Derechos sexuales y reproductivos 

Politica y ciudadania 

Ética, integridad y lucha anticorrupción 

Defensa de los derechos de Lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales... 

Derechos sexuales y reproductivos 

Otros: Información profesional y ofertas laborales 

Fuente: Registro Nacionalde Organizaciones Juveniles (RENOJ) - SEÑNAJU, 
Actualizado a octubre del 2023. 
Elaboración: Dirección de Invastigación y Desarrolio - SENAJU. 
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Conclusiones 
1. El análisis del perfil demográfico de la población joven en el Perú revela tendencias significativas en las últimas décadas, caracterizadas por un decrecimiento 

en la proporción de jóvenes en comparación con otros grupos de edad. Este fenómeno sugiere un cambio en la estructura demográfica, con un aumento 
relativo de la presencia de grupos poblacionales de mayor edad. Además, la concentración de la población joven se destaca en ciertas provincias, siendo Lima 

Metropolitana la de mayor proporción, seguida por otras provincias ubicadas principalmente en las zonas costeras del norte del país. Estos datos son cruciales 
para la formulación de políticas publicas orientadas a abordar las necesidades especificas de la población joven, especialmente en términos de educación, 
empleo y atención a la diversidad étnica y de género. 

2. En el contexto especiífico de la población joven peruana en 2022, se destaca su representación como el 23.58% de la población total, con una distribución 

equitativa entre hombres y mujeres. La mayoría reside en zonas urbanas. Además, la divergsidad étnica y cultural es evidente, con un porcentaje significativo de 
jóvenes que se identifican como indigenas o mestizos. La existencia de jóvenes que no estudian ni trabajan resalta la necesidad de programas que aborden los 

desafíos de la empleabilidad y la educación. 

3. La situación educativa para las juventudes presenta mejorías constantes en sus cifras nacionales, se observa una tendencia en la alza tanto en la conclusión de 
educación básica regular como de la educación superior universitaria, donde las mujeres jóvenes demuestran un mejor desempeño. La población de 25 a 29 
años mayoritariamente ha completado la educación secundaria, mientras que la educación superior universitaria completa experimenta fluctuaciones, 
alcanzando el 16.41% en 2022. Estos datos resaltan la necesidad de políticas educativas inclusivas y específicas para abordar las disparidades y fomentar el 
desarrollo integral de la población joven en el pais. 

4. En el ámbito laboral, se observan mejoras segun los indicadores disponibles. El desempleo y la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan muestran 
cifras alentadoras en 2022 en comparación con años anteriores. No obstante, preocupa la notable brecha de género evidenciada, ya que las mujeres han 

enfrentado con mayor frecuencia estas situaciones en los ultimos cinco años. A pesar del aumento en la ocupación, la incidencia del empleo formal sígue 
siendo baja, señalando que, a pegar de la reactivación económica post pandemia, la mayoría de las personas jóvenes aún se desempeñan en empleos 
informales. Por otro lado, a pesar del incremento del ingreso promedio mensual, persisten disparidades, con las juventudes rurales y las mujeres percibiendo 
salarios inferiores en comparación con sus pares urbanos y masculinos. 
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Conclusiones 
5. En términos de salud y bienestar, se observa un impacto posítivo tanto en las zonas rurales como en la población con condiciones económicas 

vulnerables en cuanto al acceso a algún seguro de salud. Sin embargo, este progreso no necesariamente se traduce en la calidad de los servicios ofrecidos. 
En relación con las mujeres jóvenes que han experimentado embarazos, lamentablemente, la cifra ha vuelto a incrementarse en comparación con los dos 

años anteriores. Esta situación se agrava a nivel territorial, destacando que las mujeres jóvenes que residen en zonas rurales duplican el porcentaje nacional 
en 2022. Por otro lado, en el caso de las juventudes que enfrentan enfermedades crónicas o malestares pergsistentes, son las que viven en áreas urbanas las 

que presentan porcentajes más elevados. 

6. Un aspecto crucial a considerar es la salud mental de la población joven. En 2022, se presenta una situación inédita, ya que por primera vez, tres de cada 

10 jóvenes experimentan problemas de salud mental, Superando la proporción de la población total. Es notable que las mujeres sean quienes exhiben los 
porcentajes más elevados en este aspecto. Por último, persisten concepciones erróneas sobre la transmisión del VIH entre la población joven, ya que 

únicamente dos de cada 10 jóvenes tienen conocimiento de las formas de prevención del VIH, rechazando ideas erróneas sobre su transmisión. Esta 
situación destaca la necesidad de abordar de manera integral la salud mental y la educación sobre el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual en la 
población joven. 

7. En relación a la victimización y criminalidad, el porcentaje de jóvenes que ha experimentado algun atentado contra su seguridad aumentó en 
comparación con el año anterior. La tendencia de los últimos años sugiere un retorno a las cifras registradas antes de la pandemia. De manera similar, los 
indicadores de percepción de inseguridad reflejan una situación preocupante. En 2022, el indicador de inseguridad al caminar en zonas o barrios alcanzó 
su punto más alto en los últimos cinco años. En otras palabras, seis de cada 10 jóvenes se sienten inseguros al caminar de noche en su barrio o zona. 

8. En relación a la discriminación, se evidencia una disminución en el porcentaje de jóvenes que han experimentado este fenómeno. En el 2022, esta cifra se 
sítua en un 2.81%, indicando que casí uno de cada 10 jóvenes ha enfrentado algún tipo de discriminación, síendo la mayoría de los casos relacionados con 
caractierísticas de la piel. Es importante destacar que esta problemática es más prevalente en áreas urbanas y entre la población afroperuana. Aunque la 

reducción es alentadora, la persistencia de la discriminación destaca la necesidad de implementar medidas continuas para promover la ¡igualdad y la 
inclusión en todos los ámbitos. 
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Conclusiones 

10. 

11. 

T2. 

En cuanto a las poblaciones vulnerables, se destaca que la violencia física, Sexual y/o psícológica contra las mujeres es más frecuente entre las jóvenes. Casi 
cuatro de cada 10 mujeres jóvenes han sufrido algun tipo de violencia por parte de su pareja o compañero en los ultimos 12 meses. Estos datos resaltan la 
urgencia de abordar y prevenir la violencia de género, especialmente entre la población joven, implementando estrategias efectivas de apoyo y 
concientización. 

En cuanto a la participación ciudadana, en el último año, se observa un aumento en el porcentaje de jóvenes que se involucran en alguna organización o 

asociación. Destaca que la participación es más significativa en las áreas rurales, siendo los "Vasos de Leche" los espacios donde más se involucran. Además, 
las mujeres jóvenes presentan un mayor porcentaje de participación en comparación con los hombres. Sin embargo, en lo que respecta a las percepciones 

sobre la democracia, la población joven informa la cifra más baja en 2022 en cuanto al funcionamiento de la democracia, con solo el 35% considerando que 

ésta opera correctamente. La corrupción se destaca como el principal problema en los últimos cinco años, señalando la necesidad de abordar estas 

preocupaciones para fortalecer la confianza y participación ciudadana. 

El análisis de la confianza en diversas ¡instituciones que tienen las juventudes peruanas, comprendidas entre los 18 y 29 años, revela un panorama donde las 
instituciones de representación política son las menos confiables. La RENIEC mantiene una confianza constante y sólida, mientras que el Ministerio de 
Educación ha experimentado un aumento gradual. Las Fuerzas Armadas han ganado significativamente la confianza de los jóvenes, y la Iglesia Católica ha 
experimentado fluctuaciones en su percepción. En marcado contraste, la confianza en el Congreso de la Republica y los partidos políticos sigue siendo baja, 

al igual que en los gobiernos regionales. Estos resultados subrayan la necesidad de abordar los desafíos de confianza en las instituciones políticas para 
fortalecer la participación activa y la percepción positiva de las juventudes hacia el sistema democrático del país. 

Sobre la distribución de organizaciones juveniles inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones Juveniles (RENOJ), Lima Metropolitana lidera en 
numero de organizaciones juveniles ¡nscritas en este servicio, seguida por Cusco, La Libertad, Arequipa y Lambayeque. Lima se destaca en educación y 

actividades solidarias, Cusco en educación, arte y cultura, y La Libertad en acciones solidarias. Notablemente, el 55% de las posiciones de liderazgo formal en 

estas organizaciones son ocupadas por mujeres, indicando un progreso significativo hacia la equidad de género en el liderazgo juvenil. 
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Palabras finales 
El análisis detallado del panorama de la población joven en el Peru, abarcando el periodo de 2017 a 2022, resalta la urgente necesidad de implementar políticas publicas 
integrales y enfocadas. Aspectos como los cambios demográficos, las tendencias educativas, la situación laboral, la salud mental, la discriminación y la participación ciudadana 
se destacan como áreas críticas que requieren atención inmediata y coordinada. La equidad de género emerge como un componente esencial en la formulación de estrategias, 
abogando por una educación inclusiva, el acceso equitativo a empleos formales y la promoción de la salud mental. El desafío continuo de combatir la discriminación, 

especialmente en áreas urbanas y entre la población afroperuana, debe ser abordado de manera persistente, incluyendo a poblaciones vulnerables como las juventudes LGBTI, 

aquellas en sítuación de discapacidad y con origen indigena. 

En este contexto, las políticas deben ser diseñadas y ejecutadas considerando la diversidad étnica y de género, adoptando un enfoque inclusivo y equitativo que respalde el 
desarrollo sostenible de todas las juventudes en el país. La confianza en las instituciones políticas y la participación ciudadana se erigen como pilares fundamentales, cuya 

fortaleza es esencial para consolidar la democracia y garantizar un país más justo y participativo. La percepción negativa sobre el funcionamiento de la democracia, con solo el 
35% de la población joven considerando que opera correctamente, destaca la urgencia de abordar las preocupaciones sobre corrupción y fortalecer la confianza en el sistema 

democrático. 

En la esfera educativa, a pesar de las mejorías observadas, la atención a disparidades y la promoción de políticas educativas inclusivas son fundamentales. De manera similar, en 
el ámbito laboral, a pesar de mejoras en indicadores como el desempleo, persisten brechas significativas, subrayando la necesidad de medidas especificas para abordar la 
desigualdad. 

Finalmente, estas reflexiones resaltan la importancia de trabajar en la implementación efectiva de la Política Nacional de Juventud para construir un futuro más prometedor y 
equitativo para todas las juventudes peruanas. La cooperación interinstitucional y la participación activa de la sociedad civil Son esenciales para abordar los desafíos actuales y 
fomentar un ambiente propicio para el desarrollo y la inclusión de las juventudes en todas las esferas de la sociedad peruana. 
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