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¿Cuán desiguales nos percibimos en Perú?

Este estudio pone a disposición del público el análisis estadístico más
completo a la fecha sobre la percepción de las diferentes formas de
desigualdad en el Perú. Además de factores económicos, la presente encuesta
incluye indicadores que permiten medir la magnitud de una serie de brechas
sociales y políticas: desde diferencias de género, clase y relaciones étnico-
raciales, hasta dimensiones subjetivas de la desigualdad y sus vínculos con
orientaciones políticas. Como se muestra a lo largo del informe, la base de
datos de este proyecto provee herramientas valiosas a expertos de diferentes
campos, tanto académicos como profesionales, estudiantes y personas
interesadas en el análisis multidimensional de la desigualdad en el país.
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ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA
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ENADES
2022

Antecedentes y objetivo de la encuesta

OXFAM es una organización que trabaja para abordar las causas
profundas de la pobreza y la injusticia, con el fin de ayudar a mejorar las
condiciones en que viven millones de personas. Como parte de sus
objetivos, busca difundir y fortalecer el intercambio de conocimientos
teóricos y empíricos de la realidad social en el Perú.

Es por ello que encarga la I Encuesta nacional de percepciones de
desigualdad (ENADES 2022) al Instituto de Estudios Peruanos (IEP) con
el objetivo de abordar la temática de desigualdades económicas a nivel
nacional, con el fin de conocer las percepciones y nivel de tolerancia con
respecto a la desigualdad; así como el nivel de apoyo o rechazo a medidas
redistributivas, con particular énfasis en medidas tributarias y su relación
con la justicia.
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Información de la muestra



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Muestra y trabajo de campo

Distribución de la muestra
1530 personas entrevistadas en:

24 departamentos
159 provincias
453 distritos

Los resultados del estudio 
tienen un nivel de confianza de 
95% considerando una varianza 
máxima en las proporciones 
poblacionales (p=q=0.5).

El error máximo estimado es de 
± 2.5 puntos para los resultados
a nivel nacional.

Encuesta telefónica a celulares a 
nivel nacional en áreas urbanas y 
rurales a personas de 18 años a más.

* Puede encontrar mayor información de la 
metodología y de la ficha técnica en la sección 
final del informe.

El trabajo de campo de la encuesta se 
realizó entre el 13 de mayo y el 3 de 
junio de 2022.
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Características de las personas encuestadas
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Características de las personas encuestadas 

Edad

16%

34%

50%

De 18 a 24 años

De 25 a 39 años

De 40 a más años

Edad 
promedio

40 años

Sexo

Hombres
50%

Mujeres 
50%

59%

12%

10%

4%

3%

7%

6%

Mestiza

Quechua

Blanca

Población afroperuana

De la amazonía/ aymara

Otros

NS/NP

Autoidentificación 
étnica Identificación 

ideológica

28%

34%

38%

Izquierda

Centro

Derecha

35%

44%

21%

Lima Metropolitana

Perú urbano

Perú rural

Ámbito
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Características de las personas encuestadas 

24%

25%

30%

22%

Universitaria (incompleta a
postgrado)

Técnica (incompleta/completa)

Secundaria completa

Sin educación/ Básica
incompleta

Nivel educativo

46%

11%

3%

7%

4%

6%

23%

Solo trabaja

Trabaja y estudia

Trabaja y hace las tareas del hogar

Está desempleado

Está jubilado

Solo estudia

Solo se dedica a tareas del hogar

*No se muestra “Ni estudia ni trabaja ni se dedica a
labores del hogar” (0.48%) y “NS/NP” (0.08%).

60% está 
trabajando 

actualmente

Condición laboral*

La suma de nivel educativo puede sumar más de 
100% por efectos de redondeo.
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I. PERCEPCIONES ACERCA DE LA 
DESIGUALDAD
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Afirmaciones sobre desigualdad y movilidad 
social



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

15%

18%

19%

29%

31%

16%

17%

20%

30%

28%

28%

21%

24%

20%

16%

18%

21%

18%

12%

11%

21%

22%

17%

8%

12%

1%

2%

2%

2%

2%

Las personas pobres son pobres porque la sociedad los trata
injustamente.

En el Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de
la pobreza.

Las personas pobres son pobres porque desaprovechan las
oportunidades.

En el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar
a ser rica.

Las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son
demasiado grandes.

Muy de acuerdo (10) De acuerdo (7-9) Ni en desacuerdo ni de acuerdo (5-6) En desacuerdo (2-4) Muy en desacuerdo (1) NS/NP

Afirmaciones sobre desigualdad y movilidad social
(Primera agrupación de intervalos, muestra los dos extremos de la escala)

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se
encuentra con las siguientes afirmaciones? (Primera agrupación de intervalos en cinco categorías)

El 31% de los encuestados está muy de acuerdo (punto máximo de la escala) con que las diferencias entre ricos y
pobres son demasiado grandes. El 22% de los encuestados está muy en desacuerdo (punto mínimo de la escala)
con que en el Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza.
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32%

35%

39%

59%

59%

28%

21%

24%

20%

16%

39%

43%

35%

20%

23%

1%

2%

2%

2%

2%

Las personas pobres son pobres porque la sociedad los trata
injustamente.

En el Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de
la pobreza.

Las personas pobres son pobres porque desaprovechan las
oportunidades.

En el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar
a ser rica.

Las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son
demasiado grandes.

De acuerdo (7-10) Ni en desacuerdo ni de acuerdo (5-6) En desacuerdo (1-4) NS/NP

Afirmaciones sobre desigualdad y movilidad social
(Segunda agrupación de intervalos, muestra tres categorías)

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se
encuentra con las siguientes afirmaciones? (Segunda agrupación de intervalos en tres categorías)

Las mismas preguntas se agrupan para mostrar el acuerdo vs el desacuerdo y una posición neutra. El 59% de los
encuestados está de acuerdo con que en el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica, la
misma cantidad de encuestados que considera que las diferencias entre ricos y pobres son demasiado grandes.
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Diferencia significativa

Quienes se encuentran de acuerdo con que las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son demasiado grandes pertenecen
principalmente a Lima Metropolitana, Perú urbano, personas de 18 a 24 años y niveles socioeconómicos medios y altos.

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 
encuentra con las siguientes afirmaciones? Las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son demasiado grandes

“Las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son demasiado grandes”
(escala 1: muy en desacuerdo a 10: muy de acuerdo) – por segmentos

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

De acuerdo (7-10) 59% 65% 59% 48% 65% 56% 54% 55% 55% 60% 58% 69% 60% 55% 68% 66% 50%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (5-6) 16% 15% 15% 21% 15% 16% 23% 17% 15% 15% 18% 14% 18% 16% 16% 15% 18%

En desacuerdo (1-4) 23% 19% 24% 28% 19% 26% 21% 25% 30% 23% 23% 16% 22% 26% 15% 18% 30%

NS/NP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 1% 2% 2% 1% 1% 3% 1% 1% 3%

Total 
Ámbito II Nivel educativo Autoidentificación étnica Identificación ideológica Tolerancia a la desigualdad

Lima
Met.

Perú sin
Lima

Básica Superior Blanca Mestizo
Pob. originaria 
y afroperuana

Otros Izquierda Centro Derecha Baja Media Alta

De acuerdo (7-10) 59% 65% 55% 51% 67% 62% 62% 49% 56% 54% 60% 63% 57% 57% 64%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (5-6) 16% 15% 17% 18% 15% 16% 15% 20% 20% 13% 21% 16% 14% 25% 15%

En desacuerdo (1-4) 23% 19% 25% 29% 17% 21% 21% 29% 24% 30% 18% 20% 28% 17% 20%

NS/NP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% - 3% 2% 1% 2% 1% 2%
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Diferencia significativa

Quienes creen en mayor que una persona pobre puede ser rica si trabaja duro se concentran en el norte, Lima y oriente así como
en menores de 40 años y entre quienes se identifican como derecha y tienen una alta tolerancia a la desigualdad

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 
encuentra con las siguientes afirmaciones? En el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica 

“En el Perú una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica”
(escala 1: muy en desacuerdo a 10: muy de acuerdo) – por segmentos

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

De acuerdo (7-10) 59% 58% 60% 57% 58% 64% 48% 58% 60% 56% 61% 65% 61% 55% 56% 60% 58%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (5-6) 20% 22% 20% 19% 22% 15% 30% 20% 19% 19% 21% 20% 20% 20% 23% 22% 18%

En desacuerdo (1-4) 20% 20% 20% 20% 20% 21% 20% 19% 18% 23% 17% 14% 18% 23% 21% 17% 21%

NS/NP 2% 1% 1% 4% 1% 1% 3% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 3% 1% 1% 2%

Total 
Ámbito II Nivel educativo Autoidentificación étnica Identificación ideológica Tolerancia a la desigualdad

Lima
Met.

Perú sin
Lima

Básica Superior Blanca Mestizo
Pobl. originaria 
y afroperuana

Otros Izquierda Centro Derecha Baja Media Alta

De acuerdo (7-10) 59% 58% 59% 59% 58% 63% 57% 61% 57% 53% 53% 68% 56% 59% 63%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (5-6) 20% 22% 19% 17% 24% 23% 22% 15% 20% 18% 29% 15% 17% 27% 20%

En desacuerdo (1-4) 20% 20% 20% 22% 18% 13% 20% 22% 22% 27% 17% 16% 25% 14% 16%

NS/NP 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 2% 3% 1% 1% 2% 0.4% 1%
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Diferencia significativa

En los NSE D/E existe un mayor acuerdo con que las personas pobres son pobres porque desaprovechan oportunidades, al igual
que entre quienes se consideran de derecha y tienen una tolerancia más alta frente a la desigualdad.

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 
encuentra con las siguientes afirmaciones? Las personas pobres son pobres porque desaprovechan las oportunidades

“Las personas pobres son pobres porque desaprovechan las oportunidades”
(escala 1: muy en desacuerdo a 10: muy de acuerdo) – por segmentos

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

De acuerdo (7-10) 39% 39% 39% 40% 39% 43% 35% 35% 45% 39% 40% 36% 41% 39% 35% 38% 42%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (5-6) 24% 25% 24% 21% 25% 24% 23% 25% 20% 23% 24% 26% 22% 25% 29% 27% 19%

En desacuerdo (1-4) 35% 35% 34% 36% 35% 33% 38% 37% 34% 36% 34% 36% 36% 34% 35% 35% 35%

NS/NP 2% 1% 2% 3% 1% 1% 4% 3% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 1% 1% 3%

Total 
Ámbito II Nivel educativo Autoidentificación étnica Identificación ideológica Tolerancia a la desigualdad

Lima
Met.

Perú sin
Lima

Básica Superior Blanca Mestizo
Pobl. originaria 
y afroperuana

Otros Izquierda Centro Derecha Baja Media Alta

De acuerdo (7-10) 39% 39% 40% 42% 37% 41% 39% 36% 42% 39% 32% 48% 36% 35% 48%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (5-6) 24% 25% 23% 22% 25% 23% 26% 19% 23% 19% 32% 20% 22% 33% 20%

En desacuerdo (1-4) 35% 35% 35% 34% 36% 34% 33% 41% 35% 40% 36% 31% 39% 31% 30%

NS/NP 2% 1% 2% 3% 1% 2% 1% 4% - 3% 1% 1% 2% 1% 2%
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Diferencia significativa

El mayor desacuerdo con que todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza se observa entre los hombres, los
mayores de 24 años, los NSE A/B, quienes tienen educación superior, se autoidentifican como mestizos, se identifican con el
centro y la izquierda y tienen una baja tolerancia a la desigualdad

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 
encuentra con las siguientes afirmaciones? En el Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza

“En el Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza”
(escala 1: muy en desacuerdo a 10: muy de acuerdo) – por segmentos

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

De acuerdo (7-10) 35% 35% 34% 35% 35% 34% 29% 32% 45% 34% 36% 38% 34% 34% 32% 34% 37%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (5-6) 21% 21% 23% 19% 21% 20% 29% 20% 20% 19% 24% 26% 21% 20% 21% 22% 21%

En desacuerdo (1-4) 43% 43% 42% 43% 43% 45% 41% 45% 35% 46% 39% 36% 45% 43% 47% 44% 40%

NS/NP 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 3% - 1% 2% 0% 0% 3% 1% 1% 3%

Total 
Ámbito II Nivel educativo Autoidentificación étnica Identificación ideológica Tolerancia a la desigualdad

Lima
Met.

Perú sin
Lima

Básica Superior Blanca Mestizo
Pobl. originaria 
y afroperuana

Otros Izquierda Centro Derecha Baja Media Alta

De acuerdo (7-10) 35% 35% 34% 39% 30% 46% 31% 37% 42% 32% 29% 43% 30% 31% 46%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (5-6) 21% 21% 22% 21% 21% 22% 23% 19% 23% 19% 23% 21% 18% 30% 20%

En desacuerdo (1-4) 43% 43% 43% 38% 48% 32% 45% 41% 35% 46% 48% 35% 51% 39% 32%

NS/NP 2% 1% 2% 2% 1% - 1% 4% - 2% 1% 1% 2% - 2%
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Diferencia significativa

El mayor acuerdo con que los pobres son pobres debido a que la sociedad los trata injustamente, se presenta en el área rural, en el
norte, en los NSE más bajos, entre quienes tienen educación básica y los que tienen una alta tolerancia a la desigualdad.

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 
encuentra con las siguientes afirmaciones? Las personas pobres son pobres porque la sociedad los trata injustamente

“Las personas pobres son pobres porque la sociedad los trata injustamente”
(escala 1: muy en desacuerdo a 10: muy de acuerdo) – por segmentos

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

De acuerdo (7-10) 32% 31% 30% 36% 31% 36% 30% 27% 32% 31% 32% 31% 31% 32% 23% 29% 37%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (5-6) 28% 29% 30% 23% 29% 26% 31% 28% 28% 27% 30% 30% 28% 28% 30% 33% 24%

En desacuerdo (1-4) 39% 39% 40% 38% 39% 38% 36% 43% 39% 41% 37% 39% 41% 38% 47% 37% 38%

NS/NP 1% 1% 1% 2% 1% 1% 3% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 1% 1% 2%

Total 
Ámbito II Nivel educativo Autoidentificación étnica Identificación ideológica Tolerancia a la desigualdad

Lima
Met.

Perú sin
Lima

Básica Superior Blanca Mestizo
Pobl. originaria 
y afroperuana

Otros Izquierda Centro Derecha Baja Media Alta

De acuerdo (7-10) 32% 31% 32% 35% 28% 40% 28% 36% 35% 29% 27% 40% 28% 26% 42%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (5-6) 28% 29% 27% 25% 31% 27% 30% 23% 29% 27% 35% 22% 25% 38% 26%

En desacuerdo (1-4) 39% 39% 39% 38% 40% 33% 41% 38% 36% 42% 38% 38% 46% 36% 31%

NS/NP 1% 1% 2% 2% 1% - 1% 3% - 2% 0% - 2% 0% 1%
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Percepción de gravedad de desigualdades
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Hablando del Perú, quisiera que me diga, ¿qué tan grave es la desigualdad…? (Pregunta asistida)

Percepciones de gravedad de desigualdades
La desigualdad más grave se percibe entre ricos y pobres, 72% considera que esta es muy grave. En
segundo lugar, figura la desigualdad entre ciudades y zonas rurales. En menor medida, aparece la
desigualdad entre personas LGTBIQ y quienes no lo son, así como entre personas blancas y no blancas.

72%

61%

56%

21%

31%

34%

3%

5%

5%

3%

4%

5%

Entre ricos y pobres

Entre las ciudades y la zonas
rurales

Entre Lima y el resto del
país

Muy grave Poco grave Nada grave NS/NP

38%

34%

32%

30%

47%

48%

35%

46%

10%

15%

9%

21%

4%

3%

24%

3%

Entre personas mayores y
jóvenes

Entre hombres y mujeres

Entre personas LGTBIQ y
quienes no lo son

Entre personas blancas y no
blancas

Muy grave Poco grave

Mayor % de Poco grave Mayor % de Muy grave
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Hablando del Perú, quisiera que me diga, ¿qué tan grave es la desigualdad…? (Pregunta asistida)

Percepción de desigualdad muy grave entre los peruanos
La desigualdad económica y territorial se observa de manera más grave que las desigualdades por
grupos de edad, de género o étnico-raciales.

72%

61%

56%

38%

34%

32%

30%

Entre ricos y pobres

Entre las ciudades y la zonas rurales

Entre Lima y el resto del país

Entre personas mayores y jóvenes

Entre hombres y mujeres

Entre personas LGTBIQ y quienes no lo son

Entre personas blancas y no blancas



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

Las personas de Lima Metropolitana y NSE A/B son en su mayoría las que consideran muy grave la
desigualdad entre ricos y pobres, entre las ciudades y zonas rurales, entre Lima y el resto del país.

% Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Entre ricos y pobres

Muy grave 72% 75% 73% 67% 75% 70% 73% 73% 67% 75% 69% 70% 73% 72% 76% 74% 70%

Poco grave 21% 21% 22% 21% 21% 23% 17% 19% 28% 18% 25% 24% 20% 21% 20% 21% 22%

Nada grave 3% 3% 3% 5% 3% 4% 5% 3% 3% 4% 3% 2% 4% 3% 3% 2% 4%

NS/NP 3% 2% 3% 7% 2% 3% 6% 5% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 2% 3% 5%

Entre las ciudades y 
las zonas rurales

Muy grave 61% 70% 59% 52% 70% 55% 61% 59% 53% 62% 61% 58% 62% 62% 70% 62% 57%

Poco grave 31% 24% 33% 37% 24% 35% 30% 33% 37% 30% 31% 35% 31% 29% 23% 31% 33%

Nada grave 5% 4% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 5% 4% 4% 5%

NS/NP 4% 2% 4% 6% 2% 5% 5% 3% 5% 3% 4% 2% 4% 4% 2% 3% 5%

Entre Lima y el resto 
del país

Muy grave 56% 59% 59% 48% 59% 51% 55% 58% 59% 59% 54% 52% 55% 58% 62% 60% 51%

Poco grave 34% 33% 33% 37% 33% 39% 35% 32% 29% 32% 36% 39% 34% 33% 32% 33% 36%

Nada grave 5% 6% 4% 5% 6% 5% 5% 3% 5% 5% 5% 5% 7% 4% 4% 6% 5%

NS/NP 5% 2% 4% 10% 2% 4% 6% 7% 8% 4% 5% 4% 4% 5% 2% 2% 8%

Hablando del Perú, quisiera que me diga, ¿qué tan grave es la desigualdad…?* (Pregunta asistida) (Parte I)

Percepciones de gravedad de desigualdades (1/2) – por segmentos



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

Las personas que se autoidentifican como blancas son en su mayoría las que consideran nada grave la desigualdad
entre ricos y pobres, entre las ciudades y las zonas rurales y entre Lima y el resto del país. Quienes se identifican de
izquierda consideran muy grave la diferencia entre ricos y pobres y entre Lima y el resto del país.

% Total 
Identificación ideológica Autoidentificación étnica

Izquierda Centro Derecha Blanca Mestizo
Población originaria 

y afroperuana
Otros

Entre ricos y pobres

Muy grave 72% 80% 71% 69% 69% 73% 73% 74%

Poco grave 21% 15% 22% 25% 25% 21% 18% 24%

Nada grave 3% 3% 3% 4% 5% 3% 4% -

NS/NP 3% 3% 4% 2% 1% 3% 5% 3%

Entre las ciudades y las 
zonas rurales

Muy grave 61% 58% 63% 63% 51% 64% 61% 60%

Poco grave 31% 35% 30% 29% 35% 29% 31% 35%

Nada grave 5% 4% 3% 6% 11% 4% 4% 3%

NS/NP 4% 3% 4% 3% 4% 4% 4% 2%

Entre Lima y el resto 
del país

Muy grave 56% 61% 59% 53% 52% 58% 54% 56%

Poco grave 34% 33% 33% 37% 35% 33% 35% 38%

Nada grave 5% 4% 4% 7% 9% 5% 4% 3%

NS/NP 5% 3% 5% 3% 3% 3% 7% 4%

Hablando del Perú, quisiera que me diga, ¿qué tan grave es la desigualdad…?* (Pregunta asistida) (Parte I)

Percepciones de gravedad de desigualdades (1/2) – por segmentos



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

Las personas de Lima Metropolitana y de 18 a 24 años son en su mayoría las que consideran muy
grave la desigualdad entre mujeres y hombres, entre personas LGTBIQ y quienes no lo son y entre
personas blancas y no blancas.

% Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Entre personas 
mayores y jóvenes

Muy grave 38% 44% 36% 35% 44% 35% 37% 34% 35% 35% 42% 31% 39% 40% 38% 39% 38%
Poco grave 47% 45% 49% 47% 45% 49% 48% 51% 45% 49% 46% 53% 47% 46% 50% 47% 46%
Nada grave 10% 8% 12% 12% 8% 12% 8% 11% 15% 12% 9% 14% 12% 8% 10% 11% 10%

NS/NP 4% 4% 4% 6% 4% 4% 7% 4% 5% 5% 4% 3% 3% 6% 3% 3% 6%

Entre hombres y 
mujeres

Muy grave 34% 40% 32% 28% 40% 31% 33% 33% 25% 27% 41% 42% 35% 31% 35% 34% 34%
Poco grave 48% 44% 50% 50% 44% 53% 50% 48% 50% 51% 46% 39% 49% 50% 47% 51% 47%
Nada grave 15% 14% 15% 18% 14% 14% 14% 17% 19% 20% 10% 17% 14% 15% 17% 13% 16%

NS/NP 3% 2% 3% 4% 2% 2% 4% 3% 6% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 4%

Entre personas 
LGTBIQ y quienes 
no lo son

Muy grave 32% 38% 29% 28% 38% 32% 28% 29% 24% 32% 33% 40% 31% 31% 38% 32% 30%
Poco grave 35% 33% 40% 32% 33% 36% 39% 37% 37% 36% 35% 39% 35% 34% 35% 41% 32%
Nada grave 9% 11% 9% 6% 11% 8% 8% 8% 7% 12% 6% 10% 10% 9% 11% 10% 8%

NS/NP 24% 18% 22% 34% 18% 24% 24% 26% 32% 21% 26% 12% 25% 26% 16% 17% 31%

Entre personas 
blancas y no blancas

Muy grave 30% 33% 28% 30% 33% 26% 29% 35% 22% 29% 31% 40% 29% 27% 28% 32% 29%
Poco grave 46% 47% 49% 37% 47% 46% 46% 43% 47% 44% 48% 43% 46% 47% 52% 48% 42%
Nada grave 21% 18% 20% 28% 18% 24% 20% 19% 25% 23% 19% 16% 22% 21% 18% 19% 23%

NS/NP 3% 2% 4% 6% 2% 4% 4% 4% 6% 4% 3% 2% 3% 5% 3% 2% 5%

Hablando del Perú, quisiera que me diga, ¿qué tan grave es la desigualdad…?* (Pregunta asistida) (Parte II)

Percepciones de gravedad de desigualdades (2/2)– por segmentos



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

Las personas que se autoidentifican como blancas son en su mayoría quienes consideran nada grave la
desigualdad entre personas mayores y jóvenes, entre hombre y mujeres y entre personas blancas y no
blancas.

% Total 
Identificación ideológica Autoidentificación étnica

Izquierda Centro Derecha Blanca Mestizo
Población originaria 

y afroperuana
Otros

Entre personas mayores 
y jóvenes

Muy grave 38% 40% 36% 39% 41% 39% 36% 39%
Poco grave 47% 44% 52% 48% 41% 50% 43% 53%
Nada grave 10% 12% 9% 11% 16% 8% 14% 6%

NS/NP 4% 4% 3% 3% 2% 4% 7% 2%

Entre hombres y 
mujeres

Muy grave 34% 34% 34% 33% 40% 35% 28% 38%
Poco grave 48% 49% 49% 49% 39% 50% 51% 47%
Nada grave 15% 15% 16% 15% 19% 12% 18% 16%

NS/NP 3% 3% 2% 3% 3% 2% 4% -

Entre personas LGTBIQ 
y quienes no lo son

Muy grave 32% 31% 35% 33% 33% 33% 30% 36%
Poco grave 35% 34% 38% 37% 36% 35% 34% 40%
Nada grave 9% 8% 7% 13% 11% 9% 8% 12%

NS/NP 24% 28% 20% 17% 20% 23% 28% 11%

Entre personas blancas y 
no blancas

Muy grave 30% 34% 29% 28% 28% 31% 31% 25%
Poco grave 46% 42% 49% 47% 42% 47% 46% 51%
Nada grave 21% 21% 19% 22% 27% 20% 19% 24%

NS/NP 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% -

Hablando del Perú, quisiera que me diga, ¿qué tan grave es la desigualdad…?* (Pregunta asistida) (Parte II)

Percepciones de gravedad de desigualdades (2/2)– por segmentos



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencias entre ricos y pobres



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

En los últimos dos años, ¿cree que la diferencia entre ricos y pobres en el Perú…? (Pregunta asistida)

60%

24%

15%

2%

Ha aumentado

Se mantiene igual

Ha disminuido

NS/NP

Cambios en la diferencia entre ricos y pobres
Más de la mitad de los encuestados (60%) considera que la diferencia entre ricos y pobres ha
aumentado en el Perú en los últimos dos años. Por otro lado, solo el 15% considera que ha
disminuido.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

Quienes creen que la diferencia entre ricos y pobres ha aumentado son principalmente de Lima
Metropolitana, personas mayores de 40 años, con nivel educativo superior, quienes creen que la
desigualdad económica es mucho o algo en Perú y quienes tienen baja tolerancia a la desigualdad.

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Ha aumentado 60% 63% 60% 57% 63% 58% 63% 60% 54% 58% 62% 51% 58% 64% 62% 62% 58%

Se mantiene igual 24% 23% 25% 23% 23% 25% 20% 24% 26% 25% 22% 30% 26% 20% 25% 25% 22%

Ha disminuido 15% 14% 15% 17% 14% 16% 14% 14% 19% 15% 15% 18% 15% 14% 13% 13% 17%

NS/NP 2% 1% 1% 4% 1% 2% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 3%

Total 
Ámbito II Nivel educativo Ocupación Tolerancia a la desigualdad Desigualdad económica

Lima
Met.

Perú sin
Lima

Básica Superior Trabaja No trabaja Baja Media Alta Mucho + algo Poco + nada

Ha aumentado 60% 63% 59% 57% 63% 60% 61% 64% 56% 57% 64% 50%

Se mantiene igual 24% 23% 24% 23% 24% 25% 21% 22% 30% 21% 23% 26%

Ha disminuido 15% 14% 15% 18% 12% 14% 17% 13% 14% 20% 12% 22%

NS/NP 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2%

En los últimos dos años, ¿cree que la diferencia entre ricos y pobres en el Perú…? (Pregunta asistida)

Cambios en la diferencia entre ricos y pobres – por segmentos



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Percepción de desigualdad económica



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

¿Qué tan desigual cree que es el Perú económicamente?  (Pregunta asistida)

55%

17% 19%

6% 3%

Mucho Algo Poco Nada NS/NP

Percepción de desigualdad económica
55% de los encuestados considera que el Perú es un país muy desigual
económicamente, seguido por un 19% que considera que es poco desigual, 17% lo
considera algo desigual. Solo 6% cree que es nada desigual.

72%

25%



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

Quienes creen que el Perú es muy desigual económicamente son principalmente de Lima Metropolitana y
Perú urbano, del norte y sur del país. También de niveles socioeconómicos medios y altos, así como personas
con educación superior, quienes se identifican como mestizos y personas que se identifican con el centro.

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Mucho 55% 57% 59% 45% 57% 55% 52% 59% 46% 54% 56% 58% 58% 52% 70% 57% 47%

Algo 17% 19% 16% 17% 19% 16% 19% 15% 16% 17% 18% 23% 17% 15% 15% 21% 16%

Poco 19% 15% 18% 28% 15% 20% 24% 16% 31% 20% 18% 15% 21% 19% 11% 16% 25%

Nada 6% 8% 5% 7% 8% 6% 3% 7% 4% 6% 6% 2% 3% 10% 3% 5% 8%

NS/NP 3% 2% 3% 4% 2% 3% 3% 4% 2% 3% 2% 2% 1% 4% 2% 1% 4%

¿Qué tan desigual cree que es el Perú económicamente?  (Pregunta asistida)

Percepción de desigualdad económica – por segmentos

Total 
Ámbito II Nivel educativo Tolerancia a la desigualdad Autoidentificación étnica Identificación ideológica

Lima
Met.

Perú sin
Lima

Básica Superior Baja Media Alta Blanca Mestizo
Población originaria 

y afroperuana
Otros Izquierda Centro Derecha

Mucho 55% 57% 54% 45% 65% 60% 51% 51% 51% 59% 51% 48% 54% 63% 52%

Algo 17% 19% 16% 17% 17% 13% 26% 17% 19% 18% 14% 22% 15% 16% 19%

Poco 19% 15% 21% 25% 13% 17% 17% 25% 23% 17% 21% 21% 21% 16% 21%

Nada 6% 8% 5% 9% 4% 8% 3% 5% 7% 5% 9% 8% 9% 3% 6%

NS/NP 3% 2% 3% 4% 1% 2% 3% 3% - 2% 5% 1% 2% 2% 2%



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Tabla 1. Modelo de percepción de desigualdad económica

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

Solo controles 
demográficos

Añadiendo ideología 
política

Añadiendo 
tolerancia a la 
desigualdad

Edad -0.118** -0.009* -0.008*
Mujer 0.138 0.151 0.139
Educación superior 0.552*** 0.526*** 0.522***
Área rural -0.038 -0.073 -0.068
NSE (vs. NSE A/B)
NSE C -0.516** -0.532*** -0.521**
NSE D/E -0.74*** -0.665*** -0.666***

Autopercepción étnica (vs. Mestizos)
Blanca -0.385* -0.336 -0.352
Población originaria y afroperuana -0.121 -0.108 -0.124
Otros -0.3 -0.313 -0.321

Ideología política (vs. Centro)
Izquierda -0.233 -0.274
Derecha -0.302* -0.333*

Tolerancia a la desigualdad (vs. Baja)
Media -0.127
Alta -0.094

N 1416 1334 1325
Pseudo 𝑅𝑅2 0.0316 0.0309 0.0320
Nota: La variable dependiente del modelo de regresión ordinal es la percepción de desigualdad económica. Los resultados se encuentran 
ponderados y con  errores estándar robustos. * p < 0.05, ** p<0.01, ***p< 0.001. 

Determinantes de la percepción de desigualdad económica

Para analizar qué variables influyen en la
percepción de desigualdad económica se
realizó una regresión ordinal, en la cual la
variable dependiente es la variable
politómica percepción de desigualdad,
que es medida en una escala de 1 a 4 en
donde 1 significa nada, 2 es poco, 3 es
algo y 4 es mucho .

Los resultados revelan que las variables
que son estadísticamente significativas,
con un nivel de confianza de 95%, para
entender la percepción de desigualdad
económica son la edad, el nivel
educativo, el nivel socioeconómico y la
ideología política.

En el modelo de regresión los asteriscos indican significancia 
estadística, a mayor número de asteriscos, mayor relevancia 
estadística. 



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Rol del Estado en la reducción de la 
desigualdad



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

70%

15% 14%
1%

De acuerdo Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

En desacuerdo NS/NP

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 
encuentra con las siguientes afirmaciones respecto al Perú?* 

Rol del estado en la reducción de la desigualdad
EL 70% de los encuestados está de acuerdo con que el Estado peruano debe implementar políticas para
reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

De acuerdo 70% 73% 70% 66% 73% 70% 67% 65% 73% 71% 69% 77% 72% 67% 73% 71% 69%
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

15% 14% 17% 14% 14% 16% 17% 17% 14% 15% 15% 15% 14% 16% 17% 18% 12%

En desacuerdo 14% 12% 12% 19% 12% 14% 13% 17% 13% 13% 14% 9% 13% 16% 10% 10% 18%
NS/NP 1% 2% 2% 1% 2% 1% 3% 2% - 1% 2% 0% 1% 2% 1% 1% 2% Diferencia 

significativa

El Estado peruano debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres

* Esta pregunta se ha realizado en el Barómetro de las Américas, pero medida en una escala de 1 a 7. 



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Percepción de desigualdad en el acceso a 
justicia, servicios y trabajo



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

¿Qué tan desigual es el acceso de los peruanos…? (Pregunta asistida) 

Percepciones de desigualdad en el acceso a justicia, servicios y trabajo
El acceso a la justicia es donde más se percibe la desigualdad entre peruanos. En menor medida se
presentaría esta problemática en las salud y luego la educación y el trabajo.

83%

70%

59% 59%

11%

24%

33% 35%

3% 4% 5% 4%3% 2% 2% 3%

A la justicia A la salud A la educación Al trabajo

Muy desigual Poco desigual Nada desigual NS/NP



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

En Lima Metropolitana se observa una mayor percepción de desigualdad en el acceso a la justicia, salud y
educación. La mayor percepción de desigualdad se da en personas de 40 años a más en todos los aspectos,
principalmente en justicia (85%). Entre la población mestiza, originaria y afroperuana destaca un 86% que
señala que el acceso a la justicia es muy desigual, lo mismo entre quienes se identifican de izquierda (87%).

% MUY 
DESIGUAL

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

A la justicia 83% 87% 82% 80% 87% 78% 86% 84% 80% 83% 84% 73% 85% 85% 86% 84% 81%

A la salud 70% 76% 69% 63% 76% 64% 68% 71% 67% 71% 70% 57% 71% 74% 76% 73% 66%

A la educación 59% 68% 54% 56% 68% 53% 52% 59% 54% 60% 59% 53% 59% 62% 63% 61% 56%

Al trabajo 59% 61% 57% 59% 61% 54% 59% 63% 54% 57% 60% 47% 55% 65% 57% 58% 59%

Hablando del Perú, quisiera que me diga, ¿qué tan grave es la desigualdad…? (Pregunta asistida)
(Porcentaje de gente que dice que es Muy desigual)

Desigualdad en el acceso a justicia y a servicios- % MUY DESIGUAL

% MUY 
DESIGUAL

Total 
Ámbito II Autoidentificación étnica Nivel educativo Desigualdad económica 

percibida
Identificación ideológica

Lima
Resto 
Perú

Blanca Mestiza
Pob. originaria 
y afroperuana

Otros Básica Superior
Mucho + 

algo
Poco + nada Izquierda Centro Derecha

A la justicia 83% 87% 81% 76% 86% 86% 78% 81% 86% 86% 79% 87% 82% 81%
A la salud 70% 76% 67% 62% 73% 69% 73% 64% 76% 74% 64% 71% 71% 70%
A la educación 59% 68% 55% 58% 61% 60% 59% 56% 63% 63% 51% 63% 56% 61%
Al trabajo 59% 61% 58% 56% 58% 62% 62% 56% 61% 59% 59% 61% 56% 58%



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Tolerancia a la desigualdad



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es “Totalmente inaceptable” y 10 es “Totalmente aceptable”. ¿Hasta qué punto es aceptable la desigualdad 
en el Perú? Dígame un número de 1 a 10, recuerde que 1 es “Totalmente inaceptable” y 10 es “Totalmente aceptable*

Tolerancia a la desigualdad (escala de 1 a 10)
Se empleó una pregunta medida en una escala de 1 a 10. Resulta interesante observar que un
30% afirmó categóricamente que era totalmente inaceptable. En el otro extremo, de
totalmente aceptable, se llega al 13%. Esta variable luego se recodifica en intervalos para los
cruces con algunas variables sociodemográficas y de opinión.

* El gráfico presenta la información 
de datos válidos, sin considerar el 
NS/NP, que a nivel de la muestra 
total es de 1.4%.

30%

6% 6% 5%

17%

7% 6%
9%

2%

13%

1 Totalmente
inaceptable

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Totalmente
aceptable



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es “Totalmente inaceptable” y 10 es “Totalmente aceptable”. ¿Hasta qué punto es aceptable la 
desigualdad en el Perú? Dígame un número de 1 a 10, recuerde que 1 es “Totalmente inaceptable” y 10 es “Totalmente aceptable*

Tolerancia a la desigualdad (escala de 1 a 10 en intervalos)
El 47% de las personas encuestadas considera que la desigualdad es inaceptable. Por otro
lado, el 29% la considera aceptable y el 24% ni inaceptable ni aceptable.

47%

24%

29%

Inaceptable (1-4)

Ni inaceptable ni aceptable (5-6)

Aceptable (7-10)

* El gráfico presenta la información de datos válidos, sin considerar el NS/NP, que a nivel de la 
muestra total es de 1.4%.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

Quienes consideran que en el Perú la desigualdad es inaceptable son principalmente de NSE A/B,
personas con educación superior, quienes consideran que ha aumentado la diferencia ente ricos y
pobres y entre quienes se identifican como de izquierda.

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Inaceptable 47% 48% 47% 44% 48% 45% 44% 50% 44% 46% 48% 43% 46% 49% 52% 44% 46%

Ni inaceptable ni aceptable 24% 23% 24% 25% 23% 25% 24% 26% 20% 25% 23% 29% 25% 21% 28% 25% 21%

Aceptable 29% 29% 29% 31% 29% 30% 32% 24% 36% 29% 29% 28% 30% 30% 20% 31% 33%

Total 
Ámbito II Nivel educativo Desigualdad económica 

percibida
Cambios de la diferencia ricos y pobres Identificación ideológica

Lima 
Met.

Perú sin
Lima

Básica Superior Mucho + algo Poco + nada Ha 
aumentado

Se mantiene 
igual

Ha 
disminuido

Izquierda Centro Derecha

Inaceptable 47% 48% 46% 44% 50% 47% 47% 50% 43% 40% 57% 44% 41%

Ni inaceptable ni aceptable 24% 23% 24% 23% 24% 25% 19% 22% 30% 22% 20% 31% 21%

Aceptable 29% 29% 30% 33% 26% 28% 35% 28% 27% 38% 24% 25% 38%

Tolerancia a la desigualdad – por segmentos

En una escala del 1 al 10, en la que 1 es “Totalmente inaceptable” y 10 es “Totalmente aceptable”. ¿Hasta qué punto es aceptable la 
desigualdad en el Perú? Dígame un número de 1 a 10, recuerde que 1 es “Totalmente inaceptable” y 10 es “Totalmente aceptable



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

II. OCUPACIÓN E INGRESOS



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Ocupación principal



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Ocupación principal
¿Cuál es la ocupación principal que desempeña/desempeñaba? (Respuesta espontánea)

Un 66% de los encuestados tiene 
ocupaciones que le generan 

ingresos, principalmente en trabajos 
manuales y servicios de baja 

complejidad, así como trabajadores 
del campo.

La principal ocupación dentro del 
grupo de actividades no 

remuneradas es la dedicación a las 
tareas del hogar (23% en el total, 

pero 43% en el caso de las mujeres).

Ocupación principal %

Ocupación
remunerada*

66%

Trabajadores manuales 16%

Servicios de baja complejidad 16%

Trabajadores del campo 10%

Empleados 7%

Profesionales del cuidado, artistas, fuerzas del orden 5%

Técnicos 5%

Profesionales de alto nivel 3%

Profesionales de las finanzas 2%

Directores y gerentes 1%

Miembros del Estado y profesionales de las ciencias 1%
Ocupación no
remunerada

30%

Solo se dedica a las tareas del hogar 23%

Solo estudia 7%

Ni estudia ni trabaja ni se dedica a labores del hogar 1%

Jubilado y 
NS/NP 

5%

Está jubilado 4%

NS/NP 1%

* Al momento de realizar la encuesta hubo un grupo de
encuestados que manifestó estar desempleado, sin embargo
lo hemos considerado en ocupación remunerada porque
describió la ocupación que desempeñaba.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)Diferencia significativa

Total
Macrozona Ámbito

Lima
Met.

Norte Centro Sur Oriente
Lima
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

OCUPACIÓN REMUNERADA 66% 68% 63% 61% 65% 67% 68% 64% 65%
Trabajadores manuales 16% 19% 14% 17% 13% 15% 19% 14% 15%
Servicios de baja complejidad 16% 18% 17% 13% 13% 13% 18% 18% 7%
Trabajadores del campo 10% 1% 14% 16% 16% 16% 1% 6% 34%

Empleados 7% 10% 5% 5% 7% 6% 10% 7% 4%
Profesionales del cuidado, artistas, fuerzas del orden 5% 6% 4% 1% 7% 7% 6% 6% 2%
Técnicos 5% 7% 4% 3% 3% 7% 7% 5% 3%
Profesionales de alto nivel 3% 4% 2% 3% 2% 1% 4% 3% -
Profesionales de las finanzas 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 3% -
Directores y gerentes 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% -

Miembros del Estado y profesionales de las ciencias 1% 1% 1% - 1% 1% 1% 1% -

OCUPACIÓN NO REMUNERADA 30% 26% 32% 35% 30% 32% 26% 31% 34%
Solo se dedica a las tareas del hogar 23% 16% 28% 27% 23% 26% 16% 24% 31%
Solo estudia 7% 9% 4% 7% 7% 6% 9% 7% 3%
Ni estudia ni trabaja ni se dedica a labores del hogar 1% 1% - 1% - 1% 1% - -
JUBILADO Y NS/NP 5% 6% 5% 4% 5% 1% 6% 5% 2%
Está jubilado 4% 5% 3% 3% 4% - 5% 4% -
NS/NP 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Ocupación principal – según macrozona y ámbito

¿Cuál es la ocupación principal que desempeña/desempeñaba? (Respuesta espontánea)



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)Diferencia significativa

Ocupación principal – según edad, sexo y nivel socioeconómico

¿Cuál es la ocupación principal que desempeña/desempeñaba? (Respuesta espontánea)

Total
Edad Sexo Nivel socioeconómico

18-24 25-39 40 a más Hombre Mujer NSE A/B NSE C NSE D/E

OCUPACIÓN REMUNERADA 66% 60% 69% 65% 87% 45% 69% 66% 64%
Trabajadores manuales 16% 11% 20% 15% 26% 6% 8% 15% 20%
Servicios de baja complejidad 16% 13% 16% 17% 17% 15% 13% 19% 15%
Trabajadores del campo 10% 7% 8% 13% 18% 3% 2% 3% 19%

Empleados 7% 13% 7% 5% 6% 8% 9% 10% 4%
Profesionales del cuidado, artistas, fuerzas del orden 5% 3% 5% 6% 5% 6% 7% 7% 3%
Técnicos 5% 9% 6% 4% 6% 4% 9% 7% 3%
Profesionales de alto nivel 3% 2% 3% 3% 4% 2% 9% 2% -
Profesionales de las finanzas 2% 1% 2% 2% 2% 1% 6% 2% -
Directores y gerentes 1% 2% 1% 1% 1% 1% 3% 1% -

Miembros del Estado y profesionales de las ciencias 1% - 1% - 1% 1% 2% - -

OCUPACIÓN NO REMUNERADA 30% 39% 30% 27% 8% 52% 24% 28% 34%
Solo se dedica a las tareas del hogar 23% 9% 24% 26% 2% 43% 13% 18% 30%
Solo estudia 7% 30% 5% 1% 5% 8% 11% 9% 3%
Ni estudia ni trabaja ni se dedica a labores del hogar 1% - 1% 1% - 1% - 1% 1%
JUBILADO Y NS/NP 5% 1% 2% 8% 6% 4% 8% 7% 2%
Está jubilado 4% - - 7% 5% 3% 7% 6% 1%
NS/NP 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)Diferencia significativa

Ocupación principal – según autopercepción étnica

¿Cuál es la ocupación principal que desempeña/desempeñaba? (Respuesta espontánea)

Total
Autoidentificación étnica

Blanca Mestizo
Población originaria

y afroperuana
Otros

OCUPACIÓN REMUNERADA 66% 59% 65% 70% 69%
Trabajadores manuales 16% 14% 13% 24% 18%
Servicios de baja complejidad 16% 19% 16% 12% 19%
Trabajadores del campo 10% 5% 8% 21% 9%

Empleados 7% 5% 10% 3% 5%
Profesionales del cuidado, artistas, fuerzas del orden 5% 6% 5% 4% 5%
Técnicos 5% 5% 6% 3% 3%
Profesionales de alto nivel 3% 2% 3% 2% 5%
Profesionales de las finanzas 2% 2% 2% 1% 3%
Directores y gerentes 1% - 1% 1% -

Miembros del Estado y profesionales de las ciencias 1% - 1% - -

OCUPACIÓN NO REMUNERADA 30% 40% 30% 28% 24%
Solo se dedica a las tareas del hogar 23% 29% 22% 22% 20%
Solo estudia 7% 10% 7% 6% 3%
Ni estudia ni trabaja ni se dedica a labores del hogar 1% 1% 1% - 1%
JUBILADO Y NS/NP 5% 2% 6% 2% 8%
Está jubilado 4% 2% 5% 1% 5%
NS/NP 1% - 1% 1% 3%



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Ingreso mínimo mensual requerido por el 
hogar para vivir



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

¿En cuánto estima el monto mínimo mensual que requiere su hogar para vivir? Considere alimentos, vestido, 
calzado, salud, educación, transporte, etc.* (Respuesta espontánea)

Ingreso mínimo mensual requerido por el hogar para vivir
El 38% de los encuestados requiere un monto mínimo mensual entre 1001 a 2000
soles para cubrir sus necesidades básicas, seguido por el 21% que requiere entre 0 y
1000 soles.

21%

38%

19%

14%

0 a 1000 soles 1001 a 2000 soles 2001 a 3000 soles 3001 a más soles

*No se muestra NS/NP (9%)



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

¿En cuánto estima el monto mínimo mensual que requiere su hogar para vivir? Considere alimentos, vestido, 
calzado, salud, educación, transporte, etc. (Respuesta espontánea)

Ingreso mínimo mensual requerido por el hogar para vivir

La línea punteada roja representa el ingreso promedio mensual de los hogares, que es de 2808 soles, según la 
ENAHO 2021.  

El monto mínimo mensual más
mencionado que requiere un
hogar para vivir es de 2000 soles.
El valor promedio de estos
montos es de 2213 soles, cifra
menor en comparación con el
ingreso promedio mensual (2808
soles) que obtienen los hogares,
según la ENAHO 2021.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

Quienes requieren mayores ingresos para vivir viven en Lima Metropolitana y las áreas urbanas; tienen de 40 a más años y
son parte de los niveles socioeconómicos medios y altos. Además, los que se encuentran en el rango más alto de los montos
mensuales que requieren los hogares para vivir resaltan que existe mucho o algo de desigualdad económica.

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

0 a 1000 soles 21% 13% 19% 38% 13% 24% 24% 26% 28% 17% 26% 26% 25% 17% 7% 13% 33%
1001 a 2000 soles 38% 40% 37% 37% 40% 38% 38% 36% 35% 41% 35% 37% 39% 38% 27% 45% 38%
2001 a 3000 soles 19% 22% 21% 7% 22% 17% 15% 17% 17% 21% 16% 15% 18% 21% 27% 23% 12%
3001 a más soles 14% 18% 15% 4% 18% 11% 11% 12% 10% 15% 12% 11% 11% 16% 34% 14% 5%

Ingreso mínimo mensual requerido por el hogar para vivir – por
segmentos

¿En cuánto estima el monto mínimo mensual que requiere su hogar para vivir? Considere alimentos, vestido, calzado, salud, 
educación, transporte, etc.* (Respuesta espontánea)

*No se muestra NS/NP (9%)

Total 
Desigualdad económica en el Perú Tolerancia a la desigualdad Autoidentificación étnica

Mucho + algo Poco + nada Baja Media Alta Blanca Mestiza
Pob. originaria y 

afroperuana
Otros

0 a 1000 soles 21% 19% 27% 21% 16% 26% 22% 16% 31% 25%
1001 a 2000 soles 38% 38% 39% 37% 41% 37% 31% 41% 38% 30%
2001 a 3000 soles 19% 20% 15% 20% 20% 15% 20% 20% 13% 19%
3001 a más soles 14% 16% 7% 14% 15% 12% 15% 15% 9% 15%



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Tabla 2. Modelo de ingreso mínimo mensual requerido por el hogar para vivir

Modelo 1 Modelo 2
Solo controles 
demográficos

Añadiendo ideología 
política

Edad 11.974*** 12.176***
Mujer -246.983** -256.735**
Educación superior 473.202*** 471.656***
Área rural -261.506** -243.876*
Número de miembros del hogar 52.547* 54.507**
NSE (vs. NSE A/B)

NSE C -846.146*** -840.042***
NSE D/E -1272.371*** -1268.693***

Autoidentificación étnica (vs. Mestizos)
Blanca 139.663 143.341
Población originaria y afroperuana -112.435 -102.398
Otros -8.245 -18.987

Ideología política (vs. Centro)
Izquierda -168.63
Derecha 32.525

Constante 2307.542*** 2326.342***
N 1331 1260
𝑅𝑅2 0.2020 0.2035

Nota: La variable dependiente del modelo de regresión lineal es el monto declarado de ingreso mínimo mensual requerido por el hogar para vivir. 
Los resultados se encuentran ponderados y con  errores estándar robustos. * p < 0.05, ** p<0.01, ***p< 0.001. 

Determinantes de ingreso mínimo mensual requerido por el
hogar para vivir

Para analizar qué variables influyen en el
monto de ingreso mínimo mensual
requerido por el hogar para vivir se
realizó una regresión lineal, en la cual la
variable dependiente es la variable el
monto declarado de ingreso mínimo
mensual requerido por el hogar para vivir.

Los resultados revelan que las variables
que son estadísticamente significativas,
con un nivel de confianza de 95%, para
entender el ingreso mínimo mensual
requerido por el hogar para vivir son la
edad, el sexo, el nivel educativo, el
ámbito, el número de miembros del
hogar y el nivel socioeconómico.

En el modelo de regresión los asteriscos indican significancia estadística, 
a mayor número de asteriscos, mayor relevancia estadística.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Ingreso mínimo mensual requerido por el 
hogar para vivir (per cápita)



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

¿En cuánto estima el monto mínimo mensual que requiere su hogar para vivir? Considere alimentos, vestido, 
calzado, salud, educación, transporte, etc. (Respuesta espontánea)

Ingreso mínimo mensual requerido por el hogar para vivir
(per cápita)*

Nota: La línea punteada roja representa el ingreso promedio mensual per cápita de los hogares, que es de 836 
soles, según la ENAHO 2021.  

Base: total de entrevistados que declararon un monto de ingreso y un 
número especifico de miembros del hogar (1393)

El monto mínimo mensual per cápita
que requiere el hogar para vivir
representa el ingreso mínimo que
necesita un miembro del hogar para
satisfacer sus necesidades.
La cifra más mencionada es de 500
soles y el valor promedio de estos
montos es de 651 soles, lo cual es
menor en comparación con el ingreso
promedio mensual per cápita (836
soles) que obtienen los hogares, según
la ENAHO 2021.

*Estos montos se calculan dividiendo los ingresos mínimos
mensuales que requieren los hogares para vivir y el número de
miembros del hogar.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

¿En cuánto estima el monto mínimo mensual que requiere su hogar para vivir? Considere alimentos, vestido, calzado, salud, educación, 
transporte, etc.* (Respuesta espontánea)

Ingreso mínimo mensual requerido por el hogar para vivir
(per cápita)*
Esta información se calcula sobre de quienes declararon un monto de ingreso mínimo en el
hogar (91% de la muestra). Se observa que el 31% requiere hasta 300 soles por persona,
seguido del 29% que requiere de 301 a 500 soles.

Base: total de entrevistados que declararon un monto de ingreso y un 
número especifico de miembros del hogar (1393)

*Estos montos se calculan dividiendo los ingresos mínimos mensuales que requieren los hogares para vivir y el número de 
miembros del hogar

31% 29%

18%
22%

0 a 300 soles 301 a 500 soles 501 a 840 soles 840 a más soles



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

0 a 300 soles 31% 21% 27% 54% 21% 36% 37% 31% 41% 25% 36% 37% 36% 25% 11% 21% 47%

301 a 500 soles 29% 29% 31% 25% 29% 30% 31% 30% 25% 30% 29% 28% 29% 30% 26% 34% 27%

501 a 840 soles 22% 28% 23% 10% 28% 17% 17% 23% 17% 26% 18% 20% 18% 26% 41% 23% 13%

841 a más soles 18% 22% 18% 12% 22% 16% 15% 16% 17% 18% 18% 15% 18% 20% 23% 21% 14%

Ingreso mínimo mensual requerido por el hogar para vivir
(per cápita)* - por segmentos

¿En cuánto estima el monto mínimo mensual que requiere su hogar para vivir? Considere alimentos, vestido, calzado, salud, 
educación, transporte, etc. (Respuesta espontánea)

*Estos montos se calculan dividiendo los ingresos mínimos mensuales que requieren los hogares para vivir y el número de 
miembros del hogar Base: total de entrevistados que declararon un monto de ingreso y un 

número especifico de miembros del hogar (1393)

Total 
Desigualdad económica en el Perú Tolerancia a la desigualdad

Mucho + algo Poco + nada Baja Media Alta

0 a 300 soles 31% 27% 40% 29% 28% 35%
301 a 500 soles 29% 29% 31% 28% 29% 33%

501 a 840 soles 22% 25% 14% 26% 20% 18%
841 a más soles 18% 19% 15% 18% 23% 14%

Los que requieren mayores niveles de ingresos mínimos per cápita para vivir están en Lima Metropolitana y las áreas
urbanas, tienen de 40 a más años y son parte de los niveles socioeconómicos medios y altos. También están de
acuerdo con que las diferencias entre ricos y pobres son muy grandes.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Percepción sobre los ingresos del hogar



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

El total del ingreso económico de su hogar… (Pregunta asistida)*

Situación de los ingresos del hogar
36% de las personas encuestadas refieren que los ingresos en su hogar les alcanza justo sin
grandes dificultades. Sin embargo, un 15% responde que no les alcanza y tiene grandes
dificultades, así como también un 15%, que les alcanza bien y pueden ahorrar.

15%

37%

33%

15%

Les alcanza bien y pueden ahorrar

Les alcanza justo sin grandes
dificultades

No les alcanza y tienen dificultades

No les alcanza y tiene grandes
dificultades

Para 2020, LAPOP OC** reportaba para el
caso de Perú, que solo para el 8% de los
encuestados los ingresos económicos del
hogar les alcanzaba bien y podían ahorrar,
mientras que, al 22% no les alcanzaba y
tenían grandes dificultades. La encuesta de
2020 se realizó durante el mes julio, cuando
el gobierno había decretado emergencia
sanitaria y recién se salía de una cuarentena
nacional y muchas personas no podían
trabajar para generar ingresos.
La recuperación de la economía luego de la
pandemia ha sido importante, aunque eso no
signifique que sea una situación óptima.

*  Esta pregunta se ha adaptado de una pregunta del Barómetro de las Américas, las categorías son iguales.  Para Perú el 
Barómetro de las Américas registra la información hasta el año 2017. No se incluye el NS/NP que es 3% a nivel total.
** LAPOP OC, es una encuesta realizada por LAPOP (el campo aplicado por el IEP) fuera del ciclo del Barómetro de las 
Américas, pero empleando preguntas iguales. Solo se realizó en México, Haití y Perú.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Situación de los ingresos del hogar en 2012*
El salario o sueldo que usted recibe y el total del ingreso de su hogar:

20%

11%

21%

10%

11%

8%

13%

9%

12%

21%

9%

20%

11%

9%

9%

5%

5%

7%

5%

2%

9%

52%

56%

43%

55%

52%

54%

49%

51%

46%

38%

48%

34%

36%

38%

36%

35%

34%

27%

29%

13%

43%

23%

27%

29%

29%

32%

32%

32%

33%

33%

26%

32%

30%

39%

42%

38%

47%

38%

35%

48%

56%

38%

5%

6%

6%

7%

5%

7%

7%

7%

8%

16%

10%

15%

14%

11%

17%

13%

23%

31%

19%

29%

10%

Panamá

Paraguay

Costa Rica

Uruguay

Bolivia

Argentina

Brasil

Venezuela

Chile

Canadá

Ecuador

Estados Unidos

Honduras

México

Colombia

Guatemala

El Salvador

Rep. Dominicana

Nicaragua

Haití

Perú

Les alcanza bien y
pueden ahorrar

Les alcanza justo sin
grandes dificultades

No les alcanza y tienen
dificultades

No les alcanza y tienen
grandes dificultades

Fuente: Barómetro de las 
Américas por LAPOP (2012). 
Elaboración propia

Hace diez años (2012),
según los datos del
Barómetro de las
Américas, Perú se
encontraba en una
situación similar con la
que tiene actualmente
(2022).



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

Los que responden que el total del ingreso económico de su hogar les alcanza bien y pueden ahorrar o
les alcanza justo sin grandes dificultades residen principalmente en Lima Metropolitana y el resto del
Perú urbano y se encuentran dentro de los niveles socioeconómicos medios y altos, así como entre
personas jóvenes entre 18 y 24 años.

Total 

Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Les alcanza bien y pueden 
ahorrar

15% 18% 17% 6% 18% 11% 13% 14% 18% 18% 11% 23% 19% 9% 34% 16% 6%

Les alcanza justo sin 
grandes dificultades

36% 42% 38% 22% 42% 32% 34% 36% 27% 34% 38% 43% 32% 36% 49% 46% 22%

No les alcanza y tienen 
dificultades

32% 29% 28% 43% 29% 34% 37% 30% 32% 29% 34% 26% 31% 33% 11% 28% 43%

No les alcanza y tienen 
grandes dificultades

15% 11% 13% 25% 11% 19% 13% 15% 18% 15% 14% 7% 14% 18% 3% 8% 24%

NS/NP* 3% 1% 4% 5% 1% 4% 3% 6% 4% 4% 3% 2% 3% 4% 2% 2% 5%

Situación de los ingresos del hogar - Por segmentos

El total del ingreso económico de su hogar… (Pregunta asistida)

* En los cruces sí se está incluyendo el NS/NP porque en algunos segmentos llega a 6%



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

En su mayoría los que responden que les alcanza bien y pueden ahorrar o no presentan grandes
dificultades tienen un nivel educativo superior . Por otro lado, los que opinan que no les alcanza y
tienen dificultades (o grandes dificultades) son principalmente de nivel educativo básico.

Situación de los ingresos del hogar - Por segmentos

Total 

Autoidentificación étnica Nivel educativo Identificación ideológica Ámbito II

Blanca Mestiza
Pob. originaria 
y afroperuana

Otros Básica Superior Izquierda Centro Derecha Lima Resto Perú

Les alcanza bien y pueden ahorrar 15% 19% 16% 11% 12% 9% 21% 8% 18% 17% 18% 13%

Les alcanza justo sin grandes dificultades 36% 30% 40% 29% 32% 26% 46% 29% 45% 35% 42% 33%

No les alcanza y tienen dificultades 32% 29% 31% 34% 35% 39% 24% 42% 25% 29% 29% 33%

No les alcanza y tienen grandes dificultades 15% 19% 11% 22% 17% 22% 7% 20% 9% 15% 11% 17%

NS/NP 3% 3% 2% 5% 4% 4% 3% 2% 3% 4% 1% 4%

El total del ingreso económico de su hogar… (Pregunta asistida)

* En los cruces sí se está incluyendo el NS/NP porque en algunos segmentos llega a 6%



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

III. MOVILIDAD SOCIAL



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Movilidad educativa



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Nivel educativo de la madre y del padre

Nivel educativo 
de la madre

4%

7%

8%

20%

45%

16%

NS/NP

Universitaria (incompleta a postgrado)

Técnica (incompleta/completa)

Secundaria completa

Básica incompleta

Sin educación7%

41%

25%

10%

9%

9%

Sin educación

Básica incompleta

Secundaria completa

Técnica (incompleta/completa)

Universitaria (incompleta a postgrado)

NS/NP

Nivel educativo 
del padre

La suma de nivel educativo de la madre puede sumar más de 100% por efectos de redondeo.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Movilidad educativa (Nivel educativo del padre)

Sin educación/
básica incompleta

(19.8%)

Secundaria 
completa
(29.6%)

Técnica 
(incompleta/

completa)
(25.6%)

Universitaria 
(incompleta/

completa)
(25.1%)

Sin 
educación

Técnica 
(incompleta/

completa)

Universitaria 
(incompleta/

completa)

Básica 
incompleta

Secundaria 
completa

9.7%

11.3%

27.0%

44.6%

7.4%

28.6%

20.8%

21.4%

27.8%

63.9%

22.1% Base: total de entrevistados que declararon el nivel educativo de sus 
padres (1394) 

11.6%

Un 53% de los entrevistados que no
cuentan con educación o presentan un
nivel de educación básica incompleta
provienen de padres con educación
básica incompleta.

Los que presentan niveles educativos de
secundaria completa provienen de padres
con básica incompleta o secundaria
completa.

En técnica (incompleta o completa)
provienen de padres con niveles
educativos diversos.

Asimismo, la mayor proporción de
encuestados con educación universitaria
(incompleta o completa) cuentan con
padres con el mismo nivel educativo.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Movilidad educativa (Nivel educativo de la madre)

Sin educación/
básica incompleta

(20.4%)

Secundaria 
completa
(29.8%)

Técnica 
(incompleta/

completa)
(25.6%)

Universitaria 
(incompleta/

completa)
(24.3%)

Sin 
educación

Técnica 
(incompleta/completa)

Universitaria 
(incompleta/completa)

Básica 
incompleta

Secundaria 
completa

6.7%

8.7%

20.7%

47.2%

16.7%

18.8%

18.2%

26.1%

30.8%

47.6%

45.5% Base: total de entrevistados que declararon el nivel educativo de sus 
madres (1468) 

Un 43% de los entrevistados que no cuentan
con educación o presentan un nivel de
educación básica incompleta provienen de
madres con educación básica incompleta.

Los que presentan niveles educativos de
secundaria completa provienen
principalmente de madres con básica
incompleta y en menor medida secundaria
incompleta.

Quienes tienen educación técnica
(incompleta o completa) provienen de
madres con niveles educativos diversos,
aunque principalmente de básica incompleta
y secundaria completa.

Asimismo, la mayor proporción de
encuestados con educación universitaria
(incompleta o completa) cuentan con madres
con educación básica incompleta.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Movilidad social



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Clasificación de clases sociales

Para conocer el origen y posición actual de los entrevistados dentro de una clase social determinada se emplea la
clasificación de Rentería y Zárate (2022). Siguiendo a estos autores, se emplea la ocupación del padre y del
entrevistado como variables proxys del origen y posición social, respectivamente. El esquema de Rentería y Zárate
(2022) parte desde un enfoque bourdieuniano de clases y las cuatro clases (clase dominante, clase intermedia, clase
trabajadora y trabajadores del campo) que emplean se definen de la siguiente manera:
• La clase dominante incluye a personas en posiciones destacadas en diferentes campos, como desde directores

de empresas, médicos, abogados o profesores universitarios.
• La clase intermedia incluye a ocupaciones ligadas a labores administrativas y aquellas ligadas al desempeño de

funciones que requieren niveles importantes de especialización, como profesores escolares, enfermeros,
diseñadores gráficos.

• La clase trabajadora es el segmento mayoritario de la población. Esta clase, que reúne a la mayoría de la
población urbana, incluye a quienes desempeñan labores que requieren baja cualificación, como es el caso de
obreros de construcción, vendedores ambulantes y personal de limpieza.

• Finalmente, los trabajadores del campo incluye a ocupaciones vinculadas con actividades agropecuarias, como
peones, agricultores y pescadores. Se trata del sector que registra los niveles más elevados de pobreza y
pobreza extrema.

Rentería, M. y P. Zárate. (2022). La distinción silenciosa. Clases y divisiones simbólicas en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

A partir de la variable ocupación se ha ubicado a las personas que declararon una actividad remunerada en cuatro 
grupos: clase dominante (que incluye élite económica y élite cultural), clase intermedia, clase trabajadora y 
trabajadores del campo. Hay que tener en cuenta que esta clasificación solo considera a personas que actualmente 
desempeñan una ocupación y no al total de la muestra.

Clases sociales

9%

25%

50%

16%

Clase dominante

Clase intermedia

Clase trabajadora

Trabajadores del
campo

Base: total de entrevistados que declararon una  ocupación 
remunerada (1004) 



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Ocupación del padre

Ocupación del padre
(cuando la persona encuestada tenía 14 años)

31%

24%

14%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

0%

16%

Trabajadores del campo

Trabajadores manuales

Servicios de baja complejidad

Profesionales del cuidado, artistas, fuerzas del orden

Técnicos

Empleados

Profesionales de alto nivel

Directores y gerentes

Profesionales de las ciencias y altos funcionarios del Estado

Profesionales de las finanzas

NS/NP*

* La categoría NS/NP incluye: Su padre no
tenía trabajo, No recuerda / no conoció a su
padre / no vivió con su padre y no sabe o no
precisa respuesta.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Movilidad social

Un 16% de los entrevistados que se
encuentran ubicados en ocupaciones
privilegiadas (clase dominante)
provienen de un origen social
privilegiado, 35% provienen de clase
intermedia y 38% de clase trabajadora.

Las categorías sociales como la clase
intermedia o trabajadora presentan
orígenes sociales diversos, es decir, los
encuestados de estas clases sociales
provienen de diferentes ubicaciones
sociales.

Asimismo, se evidencia un
estancamiento social en las clases más
bajas. Un 83% de los ubicados en la
categoría de trabajadores del campo
presentan antecedentes sociales de la
misma categoría.

Clase dominante (5%) Clase dominante
(9%)Clase intermedia 

(11%)

Clase intermedia
(25%)

Clase trabajadora 
(46%)

Clase trabajadora
(50%)

Trabajadores
del campo

(38%)
Trabajadores

del campo
(16%)

83%

38%
35%
16%

Base: total de entrevistados que declararon su ocupación y la de su 
padre (832) 



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Situación económica comparada con la de los 
padres 



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

¿Usted diría que su actual situación económica es mejor, igual o peor que la que tuvieron sus padres a su edad? (Pregunta asistida) 

Mejora de la situación económica con respecto a los padres
59% cree que su situación económica es mejor que la de sus padres a su edad. Por el
contrario, 17% menciona que su situación económica es peor que la de sus padres. El 22%
refiere que la situación es igual.

59%

22%

17%

2%

Mejor que la de sus padres

Igual que la de sus padres

Peor que la de sus padres

NS/NP



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

¿Usted diría que su actual situación económica es mejor, igual o peor que la que tuvieron sus padres a su edad? (Pregunta asistida) 

Mejora de la situación económica con respecto a los padres – por
segmentos

Total 

Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Mejor que la de sus padres 59% 64% 60% 50% 64% 57% 52% 57% 60% 62% 56% 72% 60% 55% 73% 67% 48%

Igual a la de sus padres 22% 19% 23% 25% 19% 23% 26% 25% 19% 21% 23% 19% 23% 23% 16% 20% 26%

Peor que la de sus padres 17% 15% 16% 21% 15% 19% 19% 15% 17% 15% 18% 8% 16% 20% 9% 12% 23%

NS/NP 2% 1% 2% 4% 1% 1% 3% 3% 4% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 1% 3%

Diferencia significativa

Total 
Ámbito II Nivel educativo Identificación ideológica

Nivel educativo del 
padre

Nivel educativo de la 
madre

Lima Met. Resto Perú Básica Superior Izquierda Centro Derecha Básica Superior Básica Superior

Mejor que la de sus padres 59% 64% 57% 52% 67% 54% 64% 59% 60% 61% 59% 62%

Igual a la de sus padres 22% 19% 23% 26% 18% 23% 21% 23% 22% 23% 22% 23%

Peor que la de sus padres 17% 15% 17% 19% 14% 20% 14% 16% 17% 15% 17% 13%

NS/NP 2% 1% 3% 3% 1% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 1%

El nivel educativo parece ser una variable discriminante: los que mencionan que su situación económica es mejor
que la de sus padres principalmente cuentan con educación superior mientras que los que sienten que su situación
es igual o peor que la de sus padres en su mayoría cuentan con nivel básico.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Situación económica futura de los hijos



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

¿Cómo cree que será la situación económica de sus hijos menores cuando sean adultos? (Pregunta asistida)

Situación económica futura de los hijos
La mayoría de personas encuestadas (81%) cuenta una visión optimista sobre la situación
económica de sus hijos. Se considera que cuando sus hijos sean adultos tendrán una mejor
situación económica que la de los encuestados que actualmente tienen hijos menores de
18 años. El 8% considera que será peor y el 7%, que será igual.

81%

7%

8%

4%

Mejor que la de usted

Igual que la de usted

Peor que la usted

NS/NP

Base: total de entrevistados que tienen hijos menores de 18 años (743)



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Total 

Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Mejor que la de usted 81% 87% 80% 75% 87% 76% 84% 81% 77% 79% 84% 95% 83% 78% 85% 88% 77%

Igual a la de usted 7% 5% 7% 9% 5% 9% 5% 4% 12% 9% 5% 3% 6% 8% 7% 5% 8%

Peor que la de usted 8% 6% 9% 10% 6% 11% 7% 12% 5% 7% 9% 3% 7% 10% 8% 5% 10%

NS/NP 4% 3% 4% 6% 3% 5% 4% 3% 7% 6% 3% - 4% 5% 1% 2% 6%

Diferencia significativa

Total 
Ámbito II Autoidentificación étnica Nivel educativo

Lima Met. Resto Perú Blanca Mestiza
Pob. originaria y 

afroperuana
Otros Básica Superior

Mejor que la de usted 81% 87% 79% 73% 83% 80% 91% 77% 87%

Igual a la de usted 7% 5% 8% 9% 7% 8% - 7% 6%

Peor que la de usted 8% 6% 9% 16% 8% 8% 3% 10% 5%

NS/NP 4% 3% 5% 2% 2% 5% 5% 5% 2%

El optimismo sobre el futuro económico de los hijos es mayor en las personas con mejor nivel educativo y
residentes en Lima Metropolitana. Los que creen que la situación económica de sus hijos empeorará con respecto
a la de ellos se perciben en su mayoría como blancos y presentan una educación de nivel básica.

Situación económica futura de los hijos – por segmentos

¿Cómo cree que será la situación económica de sus hijos menores cuando sean adultos? (Pregunta asistida)

Base: total de entrevistados que tienen hijos menores de 18 años (743)



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

¿Cómo tener una mejor posición económica?



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

85% de los encuestados cree que “Tener una buena educación” da una mayor ventaja para
tener buena posición económica, seguido de un 41% que responde “Hablar bien el
castellano”.

Le leeré cinco características de las personas. Por favor, 
elija las dos que cree que dan una mayor ventaja para 

tener una buena posición económica en el Perú. 
(Pregunta asistida y respuesta múltiple)

¿Y cuál de esas dos que eligió le parece que da una 
mayor ventaja para tener una buena posición 

económica en Perú? (Pregunta asistida) 

Características que otorgan ventajas para una mejor posición
económica

85%

41%

19%

8%

5%

6%

Tener buena educación

Hablar bien el castellano

Venir de una familia rica

Ser hombre

Ser blanco

NS/NP

74%

10%

7%

2%

1%

6%

Tener buena educación

Venir de una familia rica

Hablar bien el castellano

Ser hombre

Ser blanco

NS/NP

11% en hombres, 
6% en mujeres



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)
Diferencia significativa

Quienes consideran que tener una buena educación da mayor ventaja son principalmente de Lima Metropolitana,
jóvenes de 18 a 24 años y NSE A/B y C. También personas con educación superior, quienes que están de acuerdo con
que existen diferencias entre ricos y pobres y quienes tienen una tolerancia media a la desigualdad.

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima Met. Perú urbano Perú rural Lima Met. Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Tener buena educación 85% 88% 86% 76% 88% 83% 86% 81% 82% 84% 85% 90% 86% 82% 89% 89% 79%
Hablar bien el castellano 41% 42% 40% 42% 42% 43% 40% 36% 43% 34% 48% 43% 45% 38% 35% 41% 43%
Venir de una familia rica 19% 24% 20% 12% 24% 17% 16% 18% 16% 22% 17% 19% 21% 19% 26% 23% 14%
Ser hombre 8% 6% 9% 12% 6% 11% 7% 10% 10% 11% 6% 11% 9% 8% 9% 6% 10%
Ser blanco 5% 6% 4% 7% 6% 4% 4% 8% 5% 6% 5% 5% 5% 6% 4% 6% 6%
NS/NP 6% 3% 6% 9% 3% 6% 5% 9% 7% 6% 5% 1% 3% 8% 3% 4% 7%

Le leeré cinco características de las personas. Por favor, elija las dos que cree que dan una mayor ventaja para tener una buena
posición económica en el Perú. (Pregunta asistida y respuesta múltiple)

Características que otorgan ventajas para una mejor posición
económica – por segmentos

Total 
Ámbito II Nivel educativo Ocupación Tolerancia a la desigualdad Desigualdad económica

Lima Met. Perú sin Lima Básica Superior Trabaja No trabaja Baja Media Alta Mucho + algo Poco + nada

Tener buena educación 85% 88% 83% 79% 90% 85% 84% 85% 88% 82% 87% 81%
Hablar bien el castellano 41% 42% 40% 44% 38% 37% 46% 38% 41% 47% 40% 43%
Venir de una familia rica 19% 24% 17% 15% 24% 20% 18% 23% 15% 18% 23% 10%
Ser hombre 8% 6% 10% 10% 7% 10% 6% 9% 10% 7% 8% 10%
Ser blanco 5% 6% 5% 5% 5% 6% 4% 6% 4% 6% 6% 3%
NS/NP 6% 3% 7% 8% 3% 6% 5% 5% 6% 5% 3% 9%



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Autopercepción de clase



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

¿Usted se describiría a sí mismo(a) como perteneciente a la clase…?  (Pregunta asistida) 

1%

15%

50%

30%

1% 3%

Alta Media alta Media baja Baja Ninguna NS/NP

Autopercepción de clase
El 65% de los encuestados se percibe como perteneciente a la clase media (15% media
alta y 50% media baja), mientras que un 30% se considera de clase baja y solo el 1% como
de clase alta.

65%



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

Quienes se perciben como parte de las clases media alta y media baja se concentran principalmente en Lima
Metropolitana y zonas urbanas del país, así como en niveles socioeconómicos medios y altos. Quienes dicen
ser de clase baja, en su mayoría, se identifican como pertenecientes a la población originaria y afroperuana,
presentan un nivel educativo básico, se consideran de izquierda y viven fuera de Lima Metropolitana.

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Alta 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% - 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
Media alta 15% 16% 17% 10% 16% 12% 14% 15% 17% 16% 14% 23% 14% 13% 31% 13% 9%
Media baja 50% 58% 51% 36% 58% 47% 42% 51% 41% 50% 50% 52% 51% 49% 55% 61% 41%
Baja 30% 22% 28% 50% 22% 37% 38% 30% 35% 29% 31% 23% 29% 33% 9% 22% 45%
Ninguna 1% 1% 1% - 1% 1% 1% 1% - 1% 1% - - 1% 1% 1% 1%
NS/NP 3% 3% 3% 4% 3% 2% 3% 3% 5% 3% 3% 1% 5% 3% 3% 3% 4%

Autopercepción de clase – por segmentos

¿Usted se describiría a sí mismo(a) como perteneciente a la clase…?  (Pregunta asistida) 

Total 
Ámbito II Autoidentificación étnica Nivel educativo Identificación ideológica

Lima Met. Resto Perú Blanca Mestiza
Pob. originaria y 

afroperuana
Otros Básica Superior Izquierda Centro Derecha

Alta 1% 1% 1% 2% - 2% 2% 1% 1% 1% - 2%
Media alta 15% 16% 14% 21% 15% 13% 10% 12% 18% 13% 16% 17%
Media baja 50% 58% 46% 45% 55% 40% 57% 43% 58% 43% 57% 52%
Baja 30% 22% 35% 29% 26% 41% 30% 41% 19% 41% 23% 26%
Ninguna 1% 1% 1% - 1% - - - 1% - 1% 1%
NS/NP 3% 3% 3% 3% 3% 4% 1% 3% 4% 3% 3% 2%



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

IV. PERCEPCIÓN SOBRE EL PAÍS Y GRUPOS 
DE PODER



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

30%

50%

66%

68%

20%

18%

9%

10%

48%

31%

25%

21%

2%

1%

1%

1%

Está gobernado para el bien de todo el pueblo

Está gobernado solo por Lima, la capital, y no se toma en
cuenta a las otras regiones

Está gobernado por unos cuantos grupos poderosos que
buscan su propio beneficio

Los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones
que afectan al país

De acuerdo Ni en desacuerdo ni de acuerdo En desacuerdo NS/NP

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo 
o en desacuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones respecto al Perú? 

Percepción sobre el país y grupos de poder
El 68% de los encuestados considera que los ricos tienen demasiada influencia en las
decisiones que afectan al país, seguido por el 66% que cree que el Perú está gobernado por
unos cuantos grupos poderosos que buscan su propio beneficio.

29% en Lima Met.
41% en Perú rural



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

%  De acuerdo Total 

Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Los ricos tienen demasiada influencia en las 
decisiones que afectan al país

68% 71% 70% 60% 71% 67% 68% 67% 65% 69% 67% 72% 73% 64% 76% 74% 61%

Está gobernado por unos cuantos grupos 
poderosos que buscan su propio beneficio

66% 70% 67% 58% 70% 63% 67% 64% 61% 68% 63% 72% 68% 62% 74% 72% 58%

Está gobernado solo por Lima, la capital, y 
no se toma en cuenta a las otras regiones

50% 50% 51% 45% 50% 50% 50% 49% 48% 51% 48% 51% 54% 46% 56% 52% 45%

Está gobernado para el bien de todo el 
pueblo

30% 30% 27% 37% 30% 36% 27% 25% 30% 31% 29% 30% 31% 30% 21% 30% 34%

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones respecto al Perú? 
(Porcentaje de quienes señalan que están De acuerdo)

Grupos de poder en el Estado– % DE ACUERDO
Quienes están de acuerdo con que los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan
al país viven principalmente de Lima Metropolitana y Perú urbano, así como entre personas de 18 a 39
años y de niveles socioeconómicos medios y altos.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Diferencia significativa

% En desacuerdo Total 

Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a +
NSE 
A/B

NSE C
NSE 
D/E

Está gobernado para el bien de todo el pueblo 48% 50% 49% 44% 50% 42% 49% 51% 49% 48% 49% 46% 46% 51% 55% 48% 46%

Está gobernado solo por Lima, la capital, y no se 
toma en cuenta a las otras regiones

31% 29% 29% 41% 29% 33% 26% 33% 38% 30% 32% 26% 30% 33% 21% 25% 40%

Está gobernado por unos cuantos grupos 
poderosos que buscan su propio beneficio

25% 21% 23% 33% 21% 26% 20% 27% 33% 24% 25% 18% 21% 29% 15% 17% 34%

Los ricos tienen demasiada influencia en las 
decisiones que afectan al país

21% 19% 18% 30% 19% 22% 17% 21% 28% 21% 21% 14% 17% 26% 13% 15% 28%

Grupos de poder en el Estado– % EN DESACUERDO

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones respecto al Perú? 
(Porcentaje de quienes señalan que están En desacuerdo)

Quienes están en desacuerdo con que el Perú está gobernado para el bien de todo el pueblo son
principalmente de Lima Metropolitana y del sur del país, así como de nivel socioeconómico A/B.



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

50%

17%

30%

3%

De acuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En desacuerdo NS/NP

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo se 
encuentra con las siguientes afirmaciones respecto al Perú?*

Rol del estado en la economía
La mitad de los encuestados consideran que el Estado debería ser el dueño de las empresas
e industrias más importantes del Perú.

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

De acuerdo 50% 45% 49% 63% 45% 54% 53% 48% 61% 53% 48% 49% 56% 47% 37% 49% 57%
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

17% 18% 20% 10% 18% 18% 13% 19% 12% 16% 18% 22% 17% 15% 22% 21% 12%

En desacuerdo 30% 35% 29% 24% 35% 25% 30% 31% 26% 29% 32% 28% 25% 35% 39% 29% 28%
NS/NP 3% 2% 2% 4% 2% 3% 4% 3% 1% 3% 2% 1% 2% 3% 2% 1% 4%

Diferencia 
significativa

El Estado peruano, en lugar del sector privado, debería ser el dueño de las empresas e industrias más importantes del país. 

* Esta pregunta se ha realizado en el Barómetro de las Américas, pero medida en una escala de 1 a 7. 
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V. POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS E 
IMPUESTOS



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Opinión sobre la entrega de bonos
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72%

27%

2%

De acuerdo En desacuerdo NS/NP

En situaciones de crisis económica, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que el Estado entregue bonos a las personas más 
necesitadas? (Pregunta asistida)

Opinión sobre la entrega de bonos
7 de cada 10 encuestados están de acuerdo con la entrega de bonos por parte del Estado a las personas
más vulnerables, específicamente en situaciones de crisis económica.
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Diferencia significativa

Actitud más favorable hacia la entrega de bonos se presenta en las zonas rurales, en Lima
Metropolitana, en el norte y en el oriente; así como también entre las personas menores de 40 años y
de niveles socioeconómicos medios y bajos.

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

De acuerdo 72% 73% 68% 77% 73% 75% 69% 65% 75% 71% 73% 84% 77% 64% 61% 72% 76%

En desacuerdo 27% 26% 30% 22% 26% 24% 29% 33% 23% 27% 26% 15% 21% 34% 37% 27% 22%

NS/NP 2% 1% 2% 2% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 2%

Opinión sobre la entrega de bonos- Por segmentos

Total 
Ámbito II Autoidentificación étnica Nivel educativo Identificación ideológica

Lima Resto Perú Blanca Mestiza
Pob. originaria y 

afroperuana
Otros Básica Superior Izquierda Centro Derecha

De acuerdo 72% 73% 71% 76% 71% 69% 85% 76% 68% 75% 71% 71%

En desacuerdo 27% 26% 27% 24% 28% 29% 14% 23% 31% 24% 28% 28%

NS/NP 2% 1% 2% - 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1%

En situaciones de crisis económica, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que el Estado entregue bonos a las personas más 
necesitadas? (Pregunta asistida)
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Percepción sobre tributación
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Recaudación de impuestos
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¿Cree que, si la gente pagara los impuestos que tiene que pagar, el Estado daría mejores servicios públicos para todos? (Pregunta 
asistida)

Recaudación de impuestos y servicios públicos
8 de cada 10 encuestados consideran que si la gente pagara los impuestos que tienen que
pagar, el Estado daría mejores servicios públicos. 17% de los encuestados opina lo
contrario.

81%

17%

2%

Sí No NS/NP
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Diferencia significativa

Quienes creen que el Estado daría mejores servicios si la gente pagara sus impuestos son
principalmente fuera de Lima Metropolitana, del norte y oriente del país y NSE D/E. También
personas con educación básica y alta tolerancia a la desigualdad, así como quienes consideran que
existe poco o nada de desigualdad.

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Sí 81% 77% 82% 87% 77% 85% 82% 80% 88% 80% 82% 82% 83% 80% 78% 75% 87%

No 17% 21% 16% 11% 21% 12% 15% 17% 12% 17% 16% 18% 16% 17% 20% 23% 10%

NS/NP 2% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 4% - 3% 2% - 1% 4% 2% 2% 2%

Total 

Ámbito II Nivel educativo Ocupación Desigualdad económica percibida Tolerancia a la desigualdad

Lima Met.
Perú sin

Lima
Básica Superior Trabaja No trabaja Mucho + algo Poco + nada Baja Media Alta

Sí 81% 77% 84% 85% 77% 80% 83% 80% 86% 79% 81% 86%
No 17% 21% 14% 13% 21% 17% 16% 19% 11% 20% 17% 12%

NS/NP 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 2% 2% 2%

¿Cree que, si la gente pagara los impuestos que tiene que pagar, el Estado daría mejores servicios públicos para todos? (Pregunta 
asistida)

Recaudación de impuestos y servicios públicos – por segmentos
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Si el estado peruano lograra recaudar más impuestos, ¿qué tema debería atender primero? (Pregunta asistida)

Recaudación de impuestos y atención del Estado
Los principales temas que los encuestados consideran se deberían atender primero con la
recaudación de impuestos son salud (43%) y educación (33%), seguidos por reducción de
pobreza (7%) y seguridad ciudadana (4%).

43%

33%

7%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

6%

Salud

Educación

Reducción de la pobreza

Seguridad ciudadana

Trabajo

Economía

Servicios básicos/infraestructura

Apoyo a la agricultura

Otro

NS/NP
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Diferencia significativa

Quienes consideran que el tema a atender principalmente es Salud son principalmente de Lima
Metropolitana y el norte del país. En cuanto a quienes consideran a la Educación como primordial, se
ubican en Lima Metropolitana y Perú urbano, así como en oriente y el sur del país. También entre
personas de 25 a 39 años y de NSE A/B y C.

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Salud 43% 45% 42% 39% 45% 48% 41% 36% 36% 41% 45% 38% 42% 44% 45% 43% 41%

Educación 33% 35% 35% 26% 35% 24% 27% 41% 36% 35% 31% 34% 36% 30% 40% 36% 27%

Reducción de la pobreza 7% 6% 6% 11% 6% 8% 7% 6% 10% 6% 8% 10% 8% 6% 2% 6% 10%

Seguridad ciudadana 4% 4% 4% 2% 4% 4% 6% 2% 3% 4% 4% 3% 3% 5% 6% 5% 2%

Trabajo 2% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 1% 2% 4% 2% 2% 3%

Economía 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 4% 2% 2% 1% 3% 3%

Servicios 
básicos/infraestructura

1% 1% 1% 2% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2%

Apoyo a la agricultura 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 2% 1% - 1% 1% - 1% 2%

Otro 1% 1% 1% 1% 1% - 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% - 1%

NS/NP 6% 1% 5% 14% 1% 8% 9% 7% 9% 6% 6% 7% 4% 7% 3% 3% 9%

Si el estado peruano lograra recaudar más impuestos, ¿qué tema debería atender primero? (Pregunta asistida)

Recaudación de impuestos y atención del Estado – por segmentos
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Rol del Estado en la provisión de servicios de 
salud
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68%

16% 15%
1%

De acuerdo Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

En desacuerdo NS/NP

En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy en desacuerdo” y 10 significa “Muy de acuerdo”, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
se encuentra con las siguientes afirmaciones respecto al Perú?*

Rol del estado en la provisión de servicios de salud
El 68% de los encuestados está de acuerdo con que el Estado peruano debería ser
responsable de proveer los servicios de salud en el país.

Total 
Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico

Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

De acuerdo 68% 72% 67% 67% 72% 67% 67% 65% 68% 69% 68% 70% 73% 65% 70% 73% 65%
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

16% 14% 18% 13% 14% 17% 18% 14% 17% 16% 16% 19% 15% 15% 19% 15% 14%

En desacuerdo 15% 13% 14% 19% 13% 16% 13% 18% 14% 15% 15% 11% 12% 19% 10% 11% 20%
NS/NP 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% - 2%

Diferencia 
significativa

El Estado peruano, más que el sector privado, debería ser el principal responsable de proveer los servicios de salud. 

* Esta pregunta se ha realizado en el Barómetro de las Américas, pero medida en una escala de 1 a 7. 
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Evasión de impuestos
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¿Cree que la mayoría de…? (Pregunta asistida)

Evasión de impuestos
En general, se percibe que hay grupos que ven la manera de evadir impuestos en el país, especialmente
las personas que son ricas y las empresas. Solo un 23% cree que los peruanos en general pagan los
impuestos que deberían.

7% 8% 9%
10% 12%

23%

83% 81%
68%

Los más ricos Las empresas Los peruanos

Ven la manera de no pagar lo que
deben

Pagan los impuestos que deben

NS/NP
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Diferencia significativa

Se percibe que hay mayor evasión de impuestos por parte de los ricos, las empresas y los peruanos en
general entre aquellos que viven en Lima y en las zonas urbanas, así como también en el nivel
socioeconómico C. En el caso de quienes se perciben como de izquierda y de centro también se
considera que la mayoría en los grupos mencionados ve la manera de no pagar lo que deben.

% Ven la manera de 
no pagar lo que 

deben
Total 

Ámbito Macrozona Sexo Edad Nivel socioeconómico
Lima 
Met.

Perú 
urbano

Perú 
rural

Lima 
Met.

Norte Centro Sur Oriente Hombre Mujer 18 a 24 25 a 39 40 a + NSE A/B NSE C NSE D/E

Los más ricos 83% 83% 84% 78% 83% 81% 82% 85% 81% 83% 82% 80% 86% 81% 84% 85% 80%

Las empresas 81% 83% 82% 74% 83% 79% 73% 83% 81% 82% 80% 81% 83% 80% 82% 85% 77%

Los peruanos 68% 76% 66% 59% 76% 65% 59% 66% 59% 69% 66% 70% 68% 67% 76% 72% 61%

¿Cree que la mayoría de…? (Pregunta asistida)
(Porcentaje de gente que dice que ven la manera de no pagar lo que deben)

Evasión de impuestos- % Ven la manera de no pagar lo que deben

% Ven la manera de no pagar 
lo que deben

Total 
Ámbito II Identificación ideológica Nivel educativo Desigualdad económica 

percibida

Lima
Resto 
Perú

Izquierda Centro Derecha Básica Superior
Mucho + 

algo
Poco + nada

Los más ricos 83% 83% 82% 86% 86% 77% 79% 86% 85% 79%

Las empresas 81% 83% 80% 83% 87% 76% 77% 85% 84% 76%

Los peruanos 68% 76% 64% 66% 71% 69% 61% 74% 71% 61%
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VII. CONCLUSIONES
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Desigualdad: percepciones y papel del Estado

• Algunas afirmaciones sobre diferentes formas de desigualdad reciben un apoyo importante por parte de la opinión pública. Así, un
59% reconoce que las diferencias entre ricos y pobres en el país son demasiado grandes y que estas han aumentado en los últimos
dos años (60%). Sin embargo, un porcentaje similar está convencido de que si una persona pobre trabaja duro puede llegar a ser
rica. En lo que se registra el mayor desacuerdo (39%) es que en Perú todos tienen iguales oportunidades para salir de la pobreza.

• En cuanto a la gravedad de ciertos aspectos de la desigualdad es interesante observar que pesan más los aspectos económicos y
territoriales que la edad, género o etnicidad. La mayor desigualdad se percibe entre ricos y pobres (72% la identifica como muy
grave), el 61% resalta la diferencia entre las ciudades y las zonas rurales y el 56% entre Lima y el resto del país. En menor medida se
destacan las diferencias entre personas LGTBIQ y quienes no lo son (hay un alto porcentaje que desconoce el término, 24%), y entre
personas blancas y no blancas.

• Esto se relaciona con el 72% que considera que el Perú es un país muy o algo desigual económicamente. Quienes más perciben una
marcada desigualdad se concentran en Lima Metropolitana, en los niveles socioeconómicos más altos y las personas con un nivel
educativo superior.

• En ese sentido, no es de extrañar que el 70% esté de acuerdo con que el Estado debe implementar políticas firmes para reducir la
desigualdad de ingresos entre ricos y pobres.

• Resulta preocupante que las personas perciben como muy desigual el acceso a la justicia (83%) y la salud (70%). Aunque en menor
medida, la educación y el trabajo también son percibidos como muy desiguales (ambos con 59%).

• En cuanto a la tolerancia a la desigualdad, si bien el 46% de los encuestados señala que es inaceptable, la tercera parte de los
encuestados (29%) la considera aceptable. Quienes más toleran la desigualdad son quienes están más de acuerdo con las
diferencias entre ricos y pobres.
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Movilidad social

• La mayoría de personas encuestadas tienen o tuvieron padres con bajos niveles educativos. El 48% tuvo una madre sin educación y
el 41% con educación básica incompleta. En contraste, el 16% señala que su padre no tuvo acceso a la educación y 45% tuvo
educación básica incompleta. Los resultados muestran una correlación positiva entre el nivel educativo de los padres y el de los
hijos.

• Con base a la categoría ocupacional, se aplicó un esquema de clases bourdieuano para observar los niveles de movilidad social. Los
resultados muestran la preponderancia de movimientos de corta duración en los sectores intermedios, con limitados movimientos
de larga distancia.

• Con respecto a la autopercepción de clase, 65% de los encuestados se autodefine como de clase media y solo 1% dice ser de clase
alta. Es de destacar que el 58% de las personas que viven en Lima Metropolitana se autodefine como de clase media baja y el 22%
de clase baja. Esta cifra aumenta considerablemente en el resto de macrozonas del país. Pese a ello, la mayoría reconoce que su
situación económica es mejor que la de sus padres cuando tenían su edad (59%). Quienes más concuerdan con esta afirmación se
encuentran en Lima y zonas urbanas, son hombres, personas de 18 a 24 años y pertenecen a niveles socioeconómicos medios y
altos. También es elevada la cantidad de encuestados (con hijos menores de edad) que visualizan un futuro mejor que el propio para
sus hijos (81%). No obstante, un 8% cree que será peor, cifra que aumenta a 12% entre los encuestados del sur del país y 10% entre
aquellos de nivel socioeconómico D/E.

• En general, tener una buena educación es el atributo que se percibe como el que mayores ventajas otorga para tener buena
posición económica (85%), seguido de un 41% que señala el hecho de hablar bien el castellano. Quienes opinan que tener una
buena educación da mayores ventajas son precisamente aquellos que tienen un nivel educativo superior (90% versus 79% de
quienes tienen educación básica). Además, quienes consideran que el Perú es un país muy desigual también son más conscientes de
que tener una buena educación es lo que más importa para tener una buena posición económica.
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Ocupación e ingresos

• Dos tercios de las personas encuestadas tienen como actividad principal una ocupación que les genera ingresos, principalmente
trabajos manuales o de baja complejidad o actividades agropecuarias. Entre las actividades no remuneradas la principal
actividad se concentra en tareas del hogar con un 23% para el total de la muestra. Cabe resaltar que este porcentaje llega al 43%
en el caso de las mujeres.

• La mitad de los encuestados considera que los ingresos de su hogar les alcanza para vivir, aunque solo 15% reconoce que pueden
ahorrar. Aquellos con mayores dificultades para sobrellevar el día a día se ubican en las zonas rurales, el norte, sur y oriente del
país; además de ser personas de 40 años a más. Cabe resaltar que el 34% de las mujeres considera que estos ingresos no les
alcanza y tienen dificultades, versus el 29% de hombres y el 32% que es el promedio nacional.

Grupos de poder

• La mayoría identifica que los ricos tienen demasiada influencia (68%) y que el país está gobernado por unos cuantos poderosos
que buscan su propio beneficio (66%). Quizá por ello no extraña que la mitad (50%) esté de acuerdo con que el Estado debería
ser dueño de las empresas más importantes del país

• Se percibe un centralismo importante: la mitad de los encuestados consideran que el gobierno se ejerce pensando solo en Lima y
no en el resto del país. Asimismo, el 48% de los encuestados discrepa con que se esté gobernando para todo el pueblo.
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Políticas redistributivas y justicia tributaria

• Con respecto a la entrega de bonos, 72% está de acuerdo con favorecer a la población más vulnerable en contextos de crisis
económica.

• Un 81% considera que, si la gente pagara sus impuestos de manera puntual, el Estado brindaría mejores servicios púbicos a
todos. Sin embargo, el 68% cree que los peruanos ven la manera de no pagar lo que deben (81% piensa lo mismo de las
empresas y 83% de los más ricos).

• En caso de recaudar mayores impuestos, la gran mayoría señala que estos deberían destinarse a mejorar la salud y la
educación. En sintonía con ello, el 68% de encuestados señala que el Estado debe ser el principal responsable de proveer los
servicios de salud.
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METODOLOGÍA | FICHA TÉCNICA DE LA 
ENCUESTA
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Encuestadora Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

Financiación del estudio Oxfam Intermón

Objetivo del estudio Realizar una encuesta telefónica a nivel nacional para abordar la temática de desigualdades económicas a nivel nacional, con el fin de conocer 
las percepciones y nivel de tolerancia de los peruanos con respecto a la desigualdad.

Tamaño de la población 
objeto de estudio

Población de 18 años a más con DNI, en zonas urbanas y rurales: 24,290,921 personas.
Fuente: RENIEC. Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2021*.

Tamaño y distribución de
la muestra

1530 entrevistados distribuidos en 24 departamentos, 159 provincias y 453 distritos*. 

Margen de error Los resultados del presente estudio tienen un error máximo estimado de ± 2.5 pts. para los resultados a nivel nacional.

Nivel de confianza Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza de 95% considerando una varianza máxima en las proporciones poblacionales (p=q=0.5).

Representatividad Nivel de representatividad provincial de 96.6%.

Fuente de marco muestral Relación de cabeceras de operadores de móviles. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2019).

Tipo de muestreo aplicado Muestreo probabilístico, con método de selección aleatoria de números de celular. Encuesta telefónica.

Puntos de muestreo Lima Metropolitana, Perú urbano, Perú rural*. 

Fecha de campo Del 13 de mayo al 3 de junio de 2022.

Página web www.iep.org.pe

(*) El detalle de la distribución se encuentra en las siguientes diapositivas.

Ficha técnica del estudio

Etapa Unidad de muestreo Unidad informante Tipo de Selección

1 Número de celular Persona de 18 años a más, con DNI Probabilístico. Aleatorio

http://www.iep.org.pe/
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En las encuestas del IEP, la agrupación del territorio nacional 
en macrozonas se hace a partir de las provincias. Por 
ejemplo, hay provincias que pueden pertenecer a un 
departamento de centro o sur pero que por clasificación 
provincial son consideradas dentro de la macrozona selva, 
como La Convención en Cusco.

A continuación se muestra el porcentaje de población 
electoral que tiene cada una de las macrozonas presentadas.

Macrozonas

Macrozona
Población electoral  

(18 años a más, con DNI)
Porcentaje

Lima Metropolitana 8383077 34.5%
Norte 5774594 23.8%
Sur 4812789 19.8%
Selva 2961010 12.2%
Centro 2359451 9.7%
Total 24290921 100%

Fuente: RENIEC. Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2021.
https://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/pelectoral

https://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/pelectoral
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Ficha técnica del estudio

Ámbito Población 18 
años a más

%

Lima Metropolitana 8,378,030 34.5%

Resto urbano 10,700,914 44.1%

Rural 5,211,977 21.5%

Total 24,290,921 100%

Sexo %
Hombre 49.8%

Mujer 50.2%

Total 100%

Rango de edad* %

18 a 24 años 16.1%

25 a 39 años 33.9%

40 a más años 50.0%

Total 100%

Nivel socioeconómico Población 18 años a más %

Lima Metropolitana  A 333,621 1.4%

Lima Metropolitana  B 2,003,837 8.2%

Lima Metropolitana  C 3,790,026 15.6%

Lima Metropolitana  D 1,852,509 7.6%

Lima Metropolitana  E 398,037 1.6%

Total 8,378,030 100%

Distribución de la población objeto de estudio (18 años a más con DNI) según sexo, edad, ámbito y nivel socioeconómico.

Sexo Muestra %

Hombre 760 49.7%

Mujer 770 50.3%

Total 1530 100.0%

Rango de edad Muestra %

18 a 24 años 264 17.3%

25 a 39 años 511 33.4%

40 a más años 755 49.4%

Total 1530 100.0%

Ámbito Muestra %

Lima Metropolitana 536 35.0%

Resto Urbano 736 48.1%

Rural 258 16.9%

Total 1530 100.0%

Nivel socioeconómico Muestra %

Lima Met. NSE A/B 241 45.0%

Lima Met. NSE C 205 38.2%

Lima Met. NSE D/E 90 16.8%

Total 536 100.0%

Distribución de la muestra según sexo, edad, ámbito y nivel socioeconómico*.

Fuente: Encuesta de percepción de 
desigualdad.

Fuente: Encuesta de percepción de desigualdad. Fuente: Encuesta de percepción de desigualdad. Fuente: Encuesta de percepción de desigualdad.

Fuente: RENIEC. Padrón 
Electoral de las Elecciones 
Generales 2021. 

Fuente: RENIEC. Población identificada con DNI 2020.
(*) El Padrón 2021 no muestra los datos de la población 
electoral en edades simples, por tal razón usamos la fuente 
de RENIEC de 2020 para el cálculo de grupos de edad.

Fuente: RENIEC. Padrón Electoral de las Elecciones 
Generales 2021. 

Fuente: APEIM 2020

*La suma total de los porcentajes de la distribución de la muestra según rango de edad son mayores de 100 por redondeo de decimales.
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Departamentos, provincias y distritos 
de la muestra (I)

Ficha técnica del estudio
Departamentos, provincias y distritos de la muestra (I)

Dpto. Provincia Distrito 
Amazonas Chachapoyas Chachapoyas, Leimebamba

Bagua Bagua, La Peca
Luya Colcamar, San Juan de Lopecancha, Santo Tomás
Utcubamba Bagua Grande

Áncash Huaraz Huaraz, Independencia, Jangas, Tarica
Antonio 
Raymondi

Chingas, Mirgas

Bolognesi Chiquián
Carhuaz Amashca, Carhuaz
Carlos Fermín 
Fitzcarrald

San Luis, San Nicolás

Casma Casma
Corongo La Pampa
Huari Huacachi
Huarmey Huarmey
Pallasca Conchucos
Santa Chimbote, Coishco, Moro, Nuevo Chimbote, Santa
Sihuas Cashapampa, Chingalpo, Sihuas
Yungay Mancos, Yanama, Yungay

Apurímac Abancay Abancay, Circa, Curahuasi, Tamburco
Andahuaylas Andahuaylas, Pacobamba, Pacucha, Talavera, Tumay 

Huaraca
Antabamba Antabamba
Aymaraes Chalhuanca
Chincheros Anco-Huallo (Uripa), Chincheros

Arequipa Arequipa Alto Selva Alegre, Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, 
Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, José Luis 
Bustamante Y Rivero, Mariano Melgar, Paucarpata, 
Socabaya, Uchumayo

Camaná Camaná, Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, 
Nicolás de Piérola, Ocoña, Samuel Pastor

Caravelí Caravelí, Chaparra
Castilla Aplao, Ayo
Caylloma Callalli, Maca, Majes
Condesuyos Río Grande
Islay Cocachacra, Mollendo

Dpto. Provincia Distrito 
Ayacucho Huamanga Andres Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho, 

Chiara, Ocros, San Juan Bautista
Huanta Canayre, Huanta
La Mar Chungui, San Miguel
Parinacochas Puyusca
Páucar del Sara 
Sara

Pausa

Sucre Belén, Morcolla
Víctor Fajardo Huancapi

Cajamarca Cajamarca Cajamarca, Encañada, Los Baños del Inca
Cajabamba Cachachi, Cajabamba, Condebamba, Sitacocha
Celendín Celendín, José Gálvez, Oxamarca
Chota Anguia, Chadin, Chalamarca, Chiguirip, Lajas, Llama, 

Tacabamba
Contumazá Chilete, Contumazá
Cutervo Callayuc, Cutervo, Querocotillo, San Andrés de 

Cutervo, Santo Domingo de La Capilla, Santo Tomás
Hualgayoc Bambamarca, Hualgayoc
Jaén Jaén
San Ignacio Chirinos, San Ignacio, San José de Lourdes, 

Tabaconas
San Marcos Pedro Gálvez
San Miguel Catilluc
San Pablo San Luis, Tumbadén
Santa Cruz Catache

Cusco Cusco Cusco, San Jerónimo, San Sebastián, Santiago, 
Wanchaq

Anta Anta
Calca Calca, Pisac, Taray
Canchis Marangani, Sicuani
Chumbivilcas Colquemarca, Santo Tomás
Espinar Pallpata, Pichigua
La Convención Kimbiri, Maranura, Megantoni, Pichari, Santa Ana
Paruro Accha
Paucartambo Huancarani
Quispicanchi Andahuaylillas, Ccatca
Urubamba Maras

Dpto. Provincia Distrito 
Huancavelica Huancavelica Acoria, Huancavelica

Castrovirreyna Castrovirreyna
Huaytará Pilpichaca, Quito-Arma
Tayacaja Acraquia, Pampas, Salcahuasi

Huánuco Huánuco Amarilis, Chinchao, Huánuco, Pillco Marca, 
San Pablo de Pillao

Ambo Ambo, San Rafael
Dos de Mayo La Unión
Huamalíes Miraflores, Monzón, Tantamayo
Leoncio Prado Rupa-Rupa
Marañón Huacrachuco, La Morada
Pachitea Umari
Puerto Inca Codo del Pozuzo, Honoria, Puerto Inca
Lauricocha Jesús, Jivia
Yarowilca Cahuac

Ica Ica Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, 
Parcona, Santiago, Subtanjalla

Chincha Alto Laran, Chincha Alta, Sunampe
Nazca Marcona, Nazca
Pisco Independencia, Paracas, Pisco, San Andrés

Junín Huancayo Chilca, El Tambo, Huancayo, Huayucachi, 
Pilcomayo, San Jerónimo de Tunán, Saño

Concepción Concepción, Nueve de Julio
Chanchamayo Chanchamayo, Pichanaqui, San Luis de 

Shuaro, San Ramón
Jauja Acolla, Huamalí, Huertas, Jauja, 

Llocllapampa, Paccha
Junín Junín
Satipo Llaylla, Mazamari, Pangoa, Río Negro, Río 

Tambo, Satipo
Tarma Tarma
Chupaca Chongos Bajo, Huamancaca Chico



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Puntos de muestreo (II)

Ficha técnica del estudio
Departamentos, provincias y distritos de la muestra (II)

Dpto. Provincia Distrito 
La Libertad Trujillo El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, 

Laredo, Moche, Trujillo, Victor Larco Herrera
Ascope Ascope, Casa Grande, Chicama, Chocope, Paiján
Bolívar Longotea
Chepén Chepén, Pacanga, Pueblo Nuevo
Pacasmayo Guadalupe, Pacasmayo, San José, San Pedro de Lloc
Pataz Chillia, Parcoy, Taurija
Sánchez Carrión Huamachuco
Santiago de Chuco Quiruvilca, Santiago de Chuco
Gran Chimú Sayapullo
Virú Chao, Guadalupito, Virú

Lambayeque Chiclayo Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Monsefú, 
Patapo, Pomalca, Pucala, Reque, Santa Rosa, Tumán

Ferreñafe Cañaris, Ferreñafe, Pitipo
Lambayeque Jayanca, Lambayeque, Mochumi, Mórrope, Motupe, 

Olmos, Pacora, Salas, San José
Lima Prov. Const. del 

Callao
Bellavista, Callao, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, 
Mi Perú, Ventanilla

Lima Ancón, Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chaclacayo, 
Chorrillos, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, 
Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, 
Lurigancho (Chosica), Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores, 
Pachacámac, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Hermosa, 
Rímac, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan de 
Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín 
De Porres, San Miguel, Santa Anita, Santiago De Surco, 
Surquillo, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo

Barranca Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe, Supe Puerto
Cajatambo Cajatambo, Manas
Cañete Asia, Cerro Azul, Chilca, Mala, Nuevo Imperial, San Vicente 

de Cañete
Huaral Aucallama, Chancay, Huaral, Sumbilca
Huarochirí Ricardo Palma, San Antonio
Huaura Huacho, Hualmay, Huaura, Santa María, Sayán, Vegueta
Oyón Oyón
Yauyos Laraos, Yauyos

Dpto. Provincia Distrito 
Loreto Maynas Belén, Iquitos, Mazan, Punchana, San 

Juan Bautista
Alto Amazonas Yurimaguas
Loreto Nauta, Parinari
Requena Jenaro Herrera
Ucayali Contamana, Sarayacu
Datem del 
Marañón

Barranca

Madre de 
Dios

Tambopata Las Piedras, Tambopata

Manu Madre De Dios
Moquegua Mariscal Nieto Moquegua, Samegua

Ilo Ilo, Pacocha
Pasco Pasco Chaupimarca, Huachón, 

Paucartambo, Tinyahuarco, 
Yanacancha

Daniel Alcides 
Carrión

Tapuc, Yanahuanca

Oxapampa Constitución, Oxapampa, Puerto 
Bermúdez, Villa Rica

Piura Piura Castilla, Catacaos, La Arena, Las 
Lomas, Piura, Tambo Grande, 
Veintisés de Octubre

Ayabaca Ayabaca, Montero, Sapillica
Huancabamba Huancabamba, San Miguel de El 

Faique
Morropón Chulucanas, Morropón, Salitral, San 

Juan de Bigote
Paita Amotape, Paita
Sullana Bellavista, Ignacio Escudero, 

Marcavelica, Querecotillo, Sullana
Talara El Alto, Los Órganos, Máncora, 

Pariñas
Sechura Bellavista de La Unión, Sechura, Vice

Dpto. Provincia Distrito 
Puno Puno Puno

Azángaro Azángaro, José Domingo Choquehuanca, 
Santiago de Pupuja

Carabaya Crucero
Chucuito Huacullani, Juli, Kelluyo, Pomata
El Collao Ilave
Huancané Vilque Chico
Lampa Lampa
Melgar Nuñoa, Umachiri
San Antonio de 
Putina

Pedro Vilca Apaza

San Román Juliaca, San Miguel
Sandia Alto Inambari, San Pedro De Putina Punco
Yunguyo Copani

San Martín Moyobamba Jepelacio, Moyobamba, Soritor
Bellavista Bellavista, San Pablo, San Rafael
El Dorado Shatoja
Lamas Cuñumbuqui
Mariscal 
Cáceres

Juanjuí

Picota Picota
Rioja Awajun, Elias Soplín Vargas, Nueva 

Cajamarca, Pardo Miguel, Rioja
San Martín Huimbayoc, La Banda de Shilcayo, Tarapoto
Tocache Tocache, Uchiza

Tacna Tacna Alto de La Alianza, Ciudad Nueva, Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchip, Inclán, Tacna

Jorge Basadre Locumba
Tarata Ticaco

Tumbes Tumbes Corrales, La Cruz, San Jacinto, Tumbes
Contralmirante 
Villar

Zorritos

Zarumilla Aguas Verdes, Papayal, Zarumilla
Ucayali Coronel 

Portillo
Calleria (Pucallpa), Manantay, Yarinacocha

Padre Abad Alexander Von Humboldt, Padre Abad



Base: total de entrevistados – Nacional (1530)

Equipo de IEP y Oxfam en Perú para este estudio

Instituto de Estudios Peruanos Oxfam en Perú

Patricia Zárate Jefa de Estudios de Opinión patricia@iep.org.pe Alejandra Alayza Responsable país alejandra.alayza@oxfam.org

Laura Amaya
Jefa de proyectos de Estudios de 
Opinión

lamaya@iep.org.pe Miguel Lévano
Coordinador de Programas y 
Alianzas

miguel.levano@oxfam.org

Saúl Elguera Asistente de Estudios de Opinión selguera@iep.org.pe Sayuri Andrade Asistente de Programa sayuri.andrade@Oxfam.org

Kely Palpa Asistente de Estudios de Opinión kpalpa@iep.org.pe

Mauricio Rentería Investigador adjunto mrenteria@iep.org.pe

Sarita Silva Asistente administrativa ssilva@iep.org.pe

Difusión de resultados

Kathia Albújar Oficial de comunicaciones del IEP kalbujar@iep.org.pe Jorge Villanueva
Coordinador de Comunicación y 
Activismo

jorge.villanueva@oxfam.org
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