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Con la finalidad de facilitar la 
lectura del presente documento, 

se utiliza en ocasiones el plural 
masculino para la descripción 

del estado situacional de las 
juventudes. 
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PRESENTA
CIÓN

Abordar la realidad juvenil en el Perú implica no solo reconocer la diversidad 
que caracteriza a esta población, sino también entender la complejidad de los 
desafíos que enfrentan en un país de contrastes y oportunidades. Las 
juventudes peruanas, que representan una parte fundamental del futuro de 
nuestra nación, viven realidades diversas que reflejan tanto las posibilidades de 
desarrollo como las barreras estructurales que limitan su pleno potencial.

Se presenta como una herramienta clave para 
profundizar en el análisis de las juventudes 

peruanas, enfocándose en los retos que enfrentan 
y las oportunidades que aún permanecen por 

aprovechar. 

Este reporte no solo se limita a ofrecer una visión 
general de la situación de la población joven, 
sino que incorpora un enfoque especial sobre las 
juventudes indígenas, las brechas persistentes 
entre los distintos grupos étnicos y la población 
joven en situación de discapacidad. A través de 
un análisis desagregado y detallado, se 
visibilizan áreas históricamente desatendidas, lo 
que permite construir una imagen más inclusiva 
y equitativa de la juventud peruana.

De este modo, el reporte busca iluminar las 
desigualdades persistentes y contribuir a la 
creación de políticas públicas más justas, que 
respondan a las realidades y necesidades de 
todas las juventudes, sin excluir a los sectores 
más vulnerables de nuestra sociedad. En este 
sentido, cada sección del informe refleja el 
compromiso por ofrecer datos actualizados, 
rigurosos y bien fundamentados que servirán 
como base para el diseño de intervenciones 
efectivas. 

"Juventudes Perú: Reporte 
de datos e indicadores 
sobre la población joven 
(2017-2023)"
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La Secretaría Nacional de la Juventud
(SENAJU)

Reafirma su misión de trabajar de la mano con las 
juventudes peruanas, visibilizando sus realidades y 

limitaciones. 

Este reporte representa un esfuerzo por consolidar un sistema de indicadores 
que permita diagnosticar, monitorear y proyectar el bienestar de la población 
joven. En este sentido, confiamos en que este informe será una fuente valiosa 
para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y para la realización 
de investigaciones académicas y proyectos sociales orientados a mejorar las 
condiciones de vida de los y las jóvenes.

Al mismo tiempo, esperamos que este documento fomente un diálogo 
constructivo y multisectorial, reconociendo el papel crucial que las juventudes 
desempeñan en la construcción de un Perú más inclusivo, equitativo y 
sostenible. Finalmente, hacemos un llamado a todos los sectores – público, 
privado y sociedad civil – a unirse en un esfuerzo colectivo para cerrar las 
brechas sociales y económicas que aún afectan a nuestras juventudes.

Solo mediante una 
colaboración 
multisectorial y el 
compromiso con el 
bienestar de nuestros 
jóvenes podremos forjar 
un futuro en el que no solo 
sean vistos como 
beneficiarios de políticas, 
sino como agentes 
transformadores y 
protagonistas del cambio 
hacia un Perú más justo 
para todos y todas.
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El presente reporte tiene como objetivo analizar las principales características 
sociales y económicas de las juventudes peruanas entre el 2017 y el 2023.

Para ello, el análisis se enmarca en los ejes temáticos e indicadores establecidos 
en la Política Nacional de Juventud (PNJ), buscando contribuir a una comprensión 
integral de la población joven, definida como aquellas personas de 15 a 29 años. De 
este modo, el reporte aborda las siguientes temáticas: educación, empleo, salud y 
bienestar, criminalidad y victimización, discriminación y poblaciones vulnerables, y 
participación y ciudadanía.

Es preciso señalar que en este reporte resulta fundamental el análisis de la 
situación de las juventudes en función de su diversidad étnica, de modo que se 
puedan evidenciar las barreras específicas que estos jóvenes enfrentan en cada 
una de las temáticas consideradas. A continuación, se presenta brevemente las 
temáticas e indicadores que se analizaron a lo largo del reporte. 

Introducción

Capítulo 1
Perfil socio demográfico

Se enfoca en el perfil 
sociodemográfico de las 
juventudes de 15 a 29 años. Para 
ello, se presenta la distribución de 
la población joven en el Perú en el 
2023, considerando variables 
fundamentales como: sexo, área 
de residencia, lengua materna, 
autoidentificación étnica, entre 
otros.  Asimismo, se analizan las 
tendencias poblacionales entre 
1995 y el 2030, así como la 
evolución de la pobreza monetaria 
juvenil entre el 2017 y el 2023. 

Capítulo 2
Educación

Indaga en la educación de la 
población joven. De este modo, 
primero se brinda un panorama 
general, para lo cual se analiza el 
nivel  educativo máximo 
alcanzado por las juventudes de 15 
a 29 años. Luego, se explora la tasa 
de finalización de la educación 
secundaria de las  juventudes de 
17 y 18 años, y la tasa de finalización 
de la educación superior de las 
juventudes de 22 a 24 años. Por 
último, se explora la distribución de  
la población joven de 25 a 29 años 
en función del máximo nivel 
educativo alcanzado. 
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Capítulo 3
Empleo

Aborda la temática del empleo en 
las juventudes peruanas, para lo 
cual, se brinda información 
general sobre la población joven 
en relación a la Población en Edad 
de Trabajar (PET) y a la Población 
Económicamente Activa (PEA).
A partir de ahí, se analiza la 
situación de la población joven 
con respecto a los niveles de 
desempleo, formalidad del 
empleo, y el promedio de ingresos 
mensuales. El capítulo cierra con 
información sobre la población 
joven que no estudia ni trabaja. 

Capítulo 4
Salud y bienestar

Aborda el tema de la salud y 
bienestar de las juventudes. Para 
ello, en primer lugar, se explora en 
los niveles de afiliación de la 
población joven a algún tipo de 
seguro de salud. Posteriormente, se 
indaga en los problemas de salud 
física y mental que afectan a las 
juventudes, y se examina el 
número de suicidio registrados. 
Asimismo, se explora en dos 
problemáticas vinculadas a la 
salud sexual, tales como el 
embarazo adolescente y las 
infecciones por VIH. 

Capítulo 5
Criminalidad 
y victimización

Se enfoca en las experiencias de 
criminalidad y victimización que 
experimentan las juventudes que 
residen en las áreas urbanas. Cabe 
señalar que el análisis se enfocó 
únicamente en dichas áreas 
debido a las limitaciones de la 
información disponible. De este 
modo, se presentan indicadores 
vinculados a los niveles de la 
victimización y a la percepción de 
inseguridad que registran las 
juventudes. 

Capítulo 6
Discriminación y
poblaciones vulnerables

Indaga en la discriminación y la 
situación de las poblaciones 
vulnerables, para lo cual, se 
comienza presentando un reporte 
de la población joven que se ha 
sentido discriminada, y se indaga 
en los motivos asociados. Luego, se 
examinan los niveles de violencia 
que experimentaron las mujeres 
jóvenes por parte de sus esposos o 
compañeros. Por último, el capítulo 
presenta la situación de la 
población joven con discapacidad 
y de las juventudes no 
heterosexuales. 
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Capítulo 7
Participación Ciudadana

Se centra en los niveles participación ciudadana registrados entre las juventudes 
peruanas. Es preciso indicar que en la mayoría de temas abordados en este 
capítulo solo se incluye a la población de 18 a 29 años debido a las limitaciones de 
la información disponible. De este modo, se presentan datos sobre el porcentaje de 
la población joven que participa en algún tipo de organización o asociación. 
Además, se exploran en el nivel de conocimiento y la percepción de las juventudes 
sobre de la democracia en el Perú. Se analiza también cuáles son los principales 
problemas del país según la población joven, y su nivel de confianza en las 
instituciones peruanas. 

Finalmente, el reporte presenta una síntesis de los principales hallazgos 
identificados a lo largo del reporte, y se brindan unas reflexiones finales 
en donde se postulan algunas hipótesis sobre los problemas 
identificados, permitiendo una reflexión más profunda sobre los datos 
presentados y las áreas de intervención necesarias para mejorar la 
situación de la población joven en el Perú.
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Metodología
La SENAJU genera evidencias que respalden la toma de decisiones informadas y 
efectivas para la implementación de la Política Nacional de Juventud. En este 
contexto, resulta fundamental que la información producida se distinga por su 
claridad, rigurosidad y transparencia. 

Con este propósito, la presente publicación se basa en datos provenientes de 
encuestas nacionales y registros administrativos estatales, garantizando la 
aplicación de procedimientos metodológicos adecuados que respalden la 
calidad y fiabilidad de los indicadores presentados. 

Metadata

Datos basados en cálculos estandarizados. 

Siguiendo directrices de instituciones públicas pertinentes.

Cada indicador cuenta con descripción adjunta. 

Software y
herramientas

utilizadas

Cálculos realizados con R Project versión 4.2.2.
 
En el entorno de desarrollo integrado  RStudio  versión 
2024.12.0+467.

Fuente de datos

Fuente de datos

Se usaron las siguientes encuestas del Instituto Nacional de 
Estadística (INEI): Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), y 
Encuesta de Programas Presupuestales (ENAPRES). 

Fuentes administrativas para temas específicos. 

Uso de estimaciones y proyecciones de Sistema de 
Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) y 
Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS).

Importancia del Coeficiente de Variación (CV) para medir 
confiabilidad. 

Datos con CV superior al 15% son referenciales. 

Se advierte sobre CV alto en notas de las figuras. 

Acceso a la
información

Consulta de fichas técnicas y tablas estadísticas en línea. 

Recursos disponibles en el Centro Documentario de la 
página web de SENAJU. 
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Glosario de indicadores

Pobreza
Se calcula la pobreza monetaria de los jóvenes de 15 a 29 
años utilizando los datos de la ENAHO. Para ello, se 
consideran tres categorías: pobreza extrema, pobreza no 
extrema y no pobreza. Esta categorización se determina 
en función del gasto per cápita del hogar en comparación 
con las líneas de pobreza establecidas. De este modo, los 
jóvenes serán clasificados de la siguiente manera: en 
situación de no pobreza si residen en un hogar cuyo gasto 
per cápita excede la línea de pobreza total, la cual 
constituye el valor mínimo mensual para satisfacer las 
necesidades alimentarias y no alimentarias; en situación 
de pobreza no extrema si residen en un hogar cuyo gasto 
per cápita está por debajo de la línea de pobreza total, 
pero por encima de la línea de pobreza extrema, la cual 
refiere al valor mínimo para cubrir el costo de una canasta 
básica de alimentos; y en situación de pobreza extrema si 
residen en un hogar cuyo gasto per cápita es inferior a la 
línea de pobreza extrema.   

Jóvenes de 
15 a 29 años 

según su 
situación de 

pobreza 
monetaria

Educación
Se calcula el porcentaje de jóvenes entre 17 y 18 años que 
han completado su educación secundaria, para lo cual se 
utilizó los datos de la ENAHO. Se considera solo a los 
jóvenes que tienen dicho rango etario para identificar a la 
población joven que concluye su educación secundaria 
de manera oportuna. 

Se calcula el porcentaje de jóvenes entre 22 y 24 años que 
han completado su educación superior universitaria y no 
universitaria según los datos de la ENAHO. Se considera 
únicamente a los jóvenes que tienen dicho rango etario 
para indagar en la población joven que concluye su 
educación superior de manera oportuna. 

Jóvenes de 17 y 
18 años que 

concluyen la 
educación 

secundaria

Jóvenes de 22 a 
24 años que 

concluyen la 
educación 

superior

10



Se explora cómo se distribuye la población joven de 25 a 
29 años en función del máximo nivel educativo alcanzado 
según los datos de la ENAHO. Se considera a la población 
de 25 a 29 años porque se constituyen como el sub-grupo 
de la población joven con mayor edad; y que, por tanto, 
con mayor probabilidad han cursado todos los niveles 
educativos. 

Jóvenes de 25 
a 29 años 

según máximo 
nivel educativo 

alcanzado

Empleo
La Población en Edad de Trabajar (PET) está conformada 
por todas las personas de 14 años a más, consideradas 
aptas para desarrollar actividades productivas. Esta 
definición es consistente con lo establecido en el 
Convenio N° 138 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). En ese sentido, la población joven 
—compuesta por personas de 15 a 29 años— se encuentra 
completamente incluida dentro de la PET. Dicho lo anterior, 
la PET se divide en dos categorías: i) la Población 
Económicamente Activa (PEA), que incluye a quienes 
integran la fuerza laboral; y ii) la Población 
Económicamente No Activa (no PEA), conformada por 
quienes no participan en el mercado laboral. 

La PEA joven está conformada por la población joven 
empleada u ocupada (formal o informalmente), y aquella 
desempleada pero que está buscando trabajo 
activamente. Por otro lado, la no PEA joven se encuentra 
conformada por la población joven que no forma parte de 
manera regular de la dinámica económica. Su cálculo 
utilizó los datos de la ENAHO. 

Se calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que 
forman parte de la PEA y que se encontraban en situación 
de desocupación abierta, es decir, jóvenes que no tenían 
empleo pero que se encontraban en búsqueda de uno, 
según los datos de la ENAHO.

Se calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que 
forman parte de la PEA y que se encontraban ocupadas 
en algún empleo formal según los datos de la ENAHO.

Población en 
edad de trabajar

Población 
económicamente 

activa joven

Tasa de 
desempleo de la 
población joven 

Tasa de empleo 
formal de la 

población joven 
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Se calcula el ingreso mensual percibido por las juventudes 
de 15 a 29 años según los datos de la ENAHO. Para ello, se 
consideran los ingresos producto del trabajo, tanto de la 
ocupación principal como de la secundaria, en condición 
de independiente o dependiente, y los pagos en especie 
y/o ingresos extraordinarios.

Se calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que no 
asisten a algún centro o programa de educación básica o 
superior y que están desocupadas según los datos de la 
ENAHO.  

Ingreso 
promedio 

mensual de la 
población 

joven

Jóvenes de 15 a 
29 años que no 

estudian ni 
trabajan

Salud y bienestar
Se calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que 
reportan contar con algún algún tipo de seguro de salud 
(EsSalud, Seguro Privado de Salud, Entidad Prestadora de 
Salud, Seguro FF.AA./Policiales, Seguro Integral de Salud, 
Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado, u otro) según 
los datos de la ENAHO. Es preciso señalar que la presente 
variable calcula el conocimiento de la persona sobre su 
estado de afiliación debido a que, desde el 2019, todos los 
peruanos cuentan con afiliación automática al SIS en 
caso no contaran previamente con algún otro seguro. 

Se calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que 
indican padecer de alguna enfermedad o malestar 
crónico (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, 
tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) según los datos de la 
ENAHO. 

Se considera el número de suicidios registrados en 
jóvenes de 15 a 29 años, para lo cual se utilizó el registro de 
la SINADEF.
 
Se considera el número de casos de jóvenes de 15 a 29 
años con infección por VIH notificados según la 
información del Centro Nacional de Epidemiologia, 
Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de 
Salud. 

Jóvenes que 
cuentan con 

afiliación a 
algún tipo de 

seguro de salud

Jóvenes que 
padecen de 

alguna 
enfermedad

Situación del 
suicidio en la 

población joven

Jóvenes que 
viven con VIH
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Se calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que 
han sufrido algún problema de salud mental en los 
últimos 12 meses según los datos de la ENDES. Para ello, se 
considera que las personas cuentan con problemas de 
salud mental si durante varios días experimentó: pocas 
ganas o interés de hacer las cosas; se sintió desanimado, 
deprimido, triste o sin esperanza; tuvo problemas para 
dormir, mantenerse dormido o durmió demasiado; sintió 
cansancio o tuvo pocas energías sin motivo que lo 
justifique; tuvo poco apetito o comió en exceso; tuvo 
dificultad para poner atención o concentrarse en las 
cosas que hace; se ha movido o hablado más lento de lo 
normal, o se ha sentido inquieto o intranquilo; ha tenido 
pensamientos suicidas o de querer hacerse daño; o se ha 
sentido mal acerca de sí mismo o ha sentido que es un 
fracasado.

Se calcula el porcentaje de jóvenes mujeres de 15 a 19 
años que están o estuvieron alguna vez embarazadas 
según los datos de la ENDES. 

Jóvenes con 
algún 

problema de 
salud mental

Adolescentes 
mujeres de 15 a 19 

años alguna vez 
embarazadas

Criminalidad y victimización
Se calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que ha 
sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses según 
los datos de la ENAPRES. Para ello, se consideran lo 
siguientes eventos: robo o intento de robo de vehículo 
automotor; robo o intento de robo de autopartes del 
vehículo automotor; robo o intento de robo de 
motocicleta o mototaxi; robo o intento de robo de 
bicicleta; robo o intento de robo de dinero, cartera, celular, 
etc; amenazas e intimidaciones; maltrato físico y/o 
psicológico de algún miembro de su hogar; ofensas 
sexuales (acoso, abuso, violación, etc.); secuestro o 
intento de secuestro; extorsión o intento de extorsión; 
estafa; robo de negocio; u otro. 

Jóvenes de 
áreas urbanas 

que han sido 
víctimas de 

algún delito en 
los últimos 12 

meses
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Se calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que 
perciben inseguridad al caminar durante la noche en su 
barrio o zona según los datos de la ENAPRES. Es preciso 
señalar que, hasta el 2021, la pregunta indagaba 
únicamente en qué tan segura se sentía la persona al 
caminar de noche por su barrio o zona; no obstante, a 
partir del 2022, se indaga en qué tan segura se sentía al 
caminar sola (sin compañía) de noche por su barrio o 
zona. 

Se calcula el porcentaje de jóvenes que percibe que 
podría ser víctima de algún delito en los próximos 12 
meses según los datos de la ENAPRES. Para lo cual, se 
consideran los siguientes eventos: robo de la vivienda; 
robo del vehículo automotor; robo de autopartes del 
vehículo automotor; robo de motocicleta o mototaxi; robo 
de bicicleta; robo de dinero, cartera, celular, etc.; 
amenazas e intimidaciones; maltrato físico y/o 
psicológico de algún miembro de su hogar; ofensas 
sexuales (acoso, abuso, violación, etc.); secuestro; 
extorsión; estafa; robo del negocio; u otro. 

Jóvenes de 
áreas urbanas 

que perciben 
inseguridad al 

caminar de 
noche por su 
barrio o zona 

Jóvenes de áreas 
urbanas que 

perciben que 
pueden ser 

víctimas de 
algún delito en 
los próximos 12 

meses 

Discriminación y poblaciones
vulnerables

Se calcula el porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años que se 
han sentido discriminados en los últimos 12 meses según 
los datos de la ENAHO. Para ello, se utilizó la pregunta 
relativa a si la persona se había sentido discriminada en el 
país por alguna de las siguientes razones: color de piel, 
rasgos físicos o rasgos faciales; lengua o forma de 
habla/acento; vestimenta; origen o lugar de residencia; 
costumbres; nivel de ingresos/dinero; grado educativo; 
edad; sexo o género; orientación sexual; discapacidad; 
otro. Se consideró solo a los mayores de 18 años puesto 
que esta información se encuentra dentro del módulo de 
gobernabilidad, el cual solo se aplica a los mayores de 
edad.

Jóvenes entre 18 
y 29 años que se 

han sentido 
discriminados
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Se calcula el porcentaje de mujeres de 15 a 29 años que 
han sufrido violencia física y/o sexual por parte del 
compañero o pareja en los últimos 12 meses según los 
datos de la ENDES. En este sentido, se consideraron los 
siguientes actos: empujones, sacudidas, u objetos 
lanzados; bofetadas o torceduras de brazo; golpes con 
puño o algún objeto que pueda hacerle daño; patadas o 
arrastradas; intento de estrangulación o quemaduras; y/o 
ataques o amenazas con cuchillo, pistola u otro tipo de 
arma; el uso de la fuerza física para obligar a tener 
relaciones; y obligar a realizar actos sexuales. 

Se calcula el porcentaje de mujeres de 15 a 29 años que 
han sufrido violencia psicológica, física y/o sexual por 
parte del compañero o pareja en los últimos 12 meses 
según los datos de la ENDES. Para ello, además de los 
actos de violencia física y/o sexual previamente 
señalados, se consideraron los siguientes actos: celos; 
acusación de infidelidad; impedimento de visitas de 
amistades; limitar el de contacto con familiares; 
insistencia en saber qué lugares frecuenta; desconfianza 
en torno al dinero; humillación ante los demás; amenaza 
de daño a su persona o alguien cercano; y amenaza con 
irse de la casa, quitarle a los hijos o la ayuda económica. 
Es preciso señalar que, con respecto a la edición anterior 
de este reporte: “Juventudes Perú: Reporte de datos e 
indicadores sobre población joven 2017–2022”, se realizó 
una actualización del cálculo de los indicadores de 
acuerdo a la metodología del INEI, siguiendo lo 
establecido para el indicador 36 de la Ficha Técnica 
https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2023/ppr/PPR_202
3_I_Fichas_Tecnicas.pdf

Se calcula el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 que 
presentaban algún tipo de limitación permanente a nivel 
físico y/o cognitivo según los datos de la ENAHO. Se 
incluyen las limitaciones vinculadas a: moverse o caminar; 
ver, incluso usando anteojos; hablar o comunicarse, 
incluso usando el lenguaje de señas u otros medios; oír, 
incluso usando audífonos; entender o aprender 
(concentrarse y recordar); y relacionarse con los demás, 
debido a pensamientos, sentimientos, emociones o 
conductas.  

Mujeres 
jóvenes que 

sufrieron 
violencia física 

y/o sexual, 
ejercida por el 

esposo o 
compañero en 

los últimos 12 
meses

Mujeres jóvenes 
que sufrieron 

violencia 
psicológica, 

física y/o sexual, 
ejercida por el 

esposo o 
compañero en 

los últimos 12 
meses

Situación de las 
juventudes con 

discapacidad
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Conocimiento de 
los jóvenes de 18 

a 29 años sobre el 
significado de la 

democracia

Percepción de los 
jóvenes de 18 a 29 

años sobre la 
característica 

más importante 
asociada a la 

democracia

Participación ciudadana
Se calcula el porcentaje de jóvenes que participaban en 
alguna asociación u organización social según los datos 
de la ENAHO. Se incluyen las siguientes opciones de 
respuesta: clubes y asociaciones deportivas, agrupación 
o partido político, clubes culturales, asociación vecinal / 
junta vecinal, ronda campesina, asociación de regantes, 
asociación profesional, asociación de trabajadores o 
sindicato, clubes de madres, Asociación de padres de 
familia (APAFA), vaso de leche, comedor popular, Comité 
local administrativo de salud (CLAS) , proceso de 
presupuesto participativo, Concejo de coordinación local 
distrital (CCLD), comunidad campesina, asociación 
agropecuaria, participación en la preparación del 
desayuno y/o almuerzo escolar, otros. 

Se calcula el porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años que 
declararon saber qué es la democracia según los datos 
del módulo de gobernabilidad la ENAHO. Es preciso 
señalar que dicho módulo se encuentra únicamente 
dirigido a mayores de 18 años.

Se evaluó la percepción de los jóvenes de 18 a 29 años 
sobre cuál era la característica más importante de la 
democracia según los datos del módulo de 
gobernabilidad la ENAHO. Es preciso señalar que dicho 
módulo se encuentra únicamente dirigido a mayores de 
18 años.   

Jóvenes entre 15 
y 29 años que 
participan de 
algún tipo de 

organización o 
asociación 
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Situación de las 
juventudes no 

heterosexuales

Se calcula el porcentaje de jóvenes de 18 a 29  que se 
declararon como no heterosexuales según los datos de la 
ENAPRES. Se considera la pregunta relativa a la orientación 
sexual de los informantes, la cual incluye como respuestas 
posibles: heterosexual; homosexual (gay o lesbiana); 
bisexual; asexual; pansexual; u otro. Es preciso señalar que 
las preguntas sobre orientación sexual se encuentran 
únicamente dirigidas a mayores de 18 años. 



Se calcula el porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años que 
consideraron que la democracia funciona en el Perú 
según los datos del módulo de gobernabilidad de la 
ENAHO. De este modo, se consideró que los jóvenes 
consideraban que la democracia funcionaba 
óptimamente si señalaban que la democracia en el país 
funcionaba ‘muy bien’ o ‘bien’. Cabe señalar que dicho 
módulo se encuentra únicamente dirigido a mayores de 
18 años. 

Se evaluó la percepción de los jóvenes de 18 a 29 años 
sobre cuáles eran los principales problemas del país en la 
actualidad según el módulo de gobernabilidad de la 
ENAHO. Es preciso señalar que dicho módulo se encuentra 
únicamente dirigido a los mayores de 18 años. 

Se evaluó el nivel de confianza actual de los jóvenes de 18 
a 29 años en relación a diferentes instituciones peruanas 
según el módulo de gobernabilidad de la ENAHO. Para ello, 
se consideró que los jóvenes tenían confianza en la 
institución si expresaban tener ‘suficiente confianza’ o 
‘bastante confianza’. Es preciso señalar que dicho módulo 
de la ENAHO se encuentra únicamente dirigido a mayores 
de 18 años. 

Percepción de 
los jóvenes de 

18 a 29 años 
sobre los 

principales 
problemas del 

país

Confianza de los 
jóvenes de 18 a 29 

años en las 
instituciones 

peruanas
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Percepción de los 
jóvenes de 18 a 29 

años sobre el 
funcionamiento 

de la democracia 
en el Perú
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Perfil 
sociodemográfico 
de la población 
joven en el Perú
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Distribución de la población joven
Al 2023, la población total peruana se estimó en 33 833 230 personas, en donde 
la población joven (15 a 29 años) sería de 8 344 118 personas, lo que 
representaba al 24.7% de la población nacional. 

Asimismo, al analizar la conformación de la población joven en función de los 
sub-grupos etarios que la componen, se registró que se encontraba distribuida 
de manera bastante homogénea: un 33.4% tenía entre 15 y 19 años, un 32.0% 
tenía entre 20 y 24 años, y un 34.6% tenía entre 25 y 29 años. 

Fuente: Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS)

Niños (0 a 14 años)

Jóvenes (15 a 29 años)

Adultos (30 a 59 años) 

Adultos mayores(60 años a más)

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

8 479 811 
(25.1%)

8 344 118 
(24.7%)

12 854 352 
(38%)

4 154 949 
(12.3%)

(33.4%)
2 790 339

(32%)
2 667 032

(34.6%)
2 886 747
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51.1
48.9

Perfil sociodemográfico de la
población joven

Al 2023, la población joven presentó una distribución de género balanceada 
entre hombres (51.1%) y mujeres (48.9%). Asimismo, se observó que esta 
población se caracterizaba por ser predominantemente urbana (83.4%).  

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

Hombre

Mujer

De cada 100 jóvenes en el Perú, 51 son hombres y 49 mujeres.

Urbano

Rural

De cada 100 jóvenes en el Perú, 83 residen en áreas urbanas y 17 en rurales.

83.4

16.6
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Indígena

Mestizo

Negro, mulato, afroperuano

No sabe/ no responde

Otro

Perfil sociodemográfico de la
población joven

Los siguientes gráficos muestran la diversidad étnica de las juventudes 
peruanas al 2023. De este modo, de cada 100 jóvenes, 56 se autoidentificaban 
como mestizos, 23 como indígenas y 6 como afrodescendientes. En cuanto a la 
diversidad lingüística, se registró que 9 de cada 100 jóvenes tenían una lengua 
indígena u originaria como lengua materna. Ello destaca la existencia de 
jóvenes cuya lengua materna no es el castellano. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

Gráfico. Jóvenes según lengua materna, 2023 (%)

Castellano

Originario

De cada 100 jóvenes en el Perú según autoidentificación.

De cada 100 jóvenes en el Perú, 9 tiene como lengua materna una indígena u originaria.

22.6

55.6

6.3
7.0

8.5

91.3

8.7

23 se 
consideran 
indígenas

56 se 
consideran 

mestizos

6 se 
consideran 

afrodescen-
dientes

Gráfico. Jóvenes según autoidentificación étnica, 2023 (%)
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Perfil sociodemográfico de la
población joven

El análisis realizado visibilizó también la existencia de jóvenes que se podrían 
encontrar en situación de vulnerabilidad. De esta manera, se registró que 4.5% 
de jóvenes se identificaban como no heterosexuales, y que el 2.5% de jóvenes 
presentaban una discapacidad. 

Gráfico. Jóvenes según orientación sexual, 2023 (%)

Gráfico. Jóvenes según situación de discapacidad, 2023 (%)

Con alguna
discapacidad

Sin alguna
discapacidad

De cada 100 jóvenes en el Perú, 5 son no heterosexuales.

De cada 100 jóvenes en el Perú, 2 presentan alguna discapacidad.

90.9

3.2 4.5 1.4

Heterosexual

Ninguna

No heterosexual

No responde/
No contesta

2.5

97.5
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES).



Evolución demográfica de la
población joven

En términos absolutos, la población joven en el Perú experimentó un 
crecimiento sostenido desde 1950 hasta el año 2000, momento en el cual 
alcanzó un periodo de estabilización. De acuerdo a las estimaciones realizadas, 
este periodo se extendería, por lo menos, hasta el 2050. 

Evolución demográfica de la
población joven por sexo 

Con respecto al sexo, se registró que la cantidad de hombres jóvenes ha sido 
históricamente superior a la cantidad de mujeres jóvenes.  

2,022,750 
2,574,874 

3,431,769 

4,864,880 

6,284,931 

7,508,202 
7,845,375 7,869,975 7,688,453 

8,022,512 7,841,553 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Jóvenes 

1,023,173
1,155,848

1,297,238
1,468,182

1,726,392
2,056,404

2,449,513
2,812,802

3,153,450
3,482,236

3,827,674
3,940,557

4,043,933
3,932,417

3,815,449
3,824,086
3,834,077

4,031,477
4,075,610

4,129,222
4,000,870

999,577
1,134,519

1,277,636
1,450,174

1,705,377
2,031,685

2,415,367
2,781,134

3,131,481
3,398,119

3,680,528
3,848,507

3,801,442
3,801,925

4,054,526
4,014,256

3,854,376
3,950,032
3,946,902
3,962,620

3,840,683

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

Hombre

Mujer
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Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD). 



Evolución demográfica de los
diferentes grupos etarios 

En las últimas décadas, se ha observado una disminución sostenida en la 
proporción de la población joven en comparación con los grupos etarios de 
mayor edad. De esta manera, las juventudes pasaron de representar al 28.4% 
de la población en 1995 al 23.6% en el 2022. Una reducción incluso mayor fue 
experimentada por la población de 0 a 14 años. No obstante, los grupos 
poblacionales mayores de 29 años pasaron de representar el 34.5% de la 
población en 1995 al 52.1% en el 2022. Así, la tendencia al 2030 es que el grupo 
poblacional de 30 a 59 años sea el que registre mayor presencia a nivel 
nacional (39.6%).
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Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD). 



Situación de 
pobreza monetaria 
de la población 
joven
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Niveles de pobreza
monetaria juvenil 

En los últimos años, los niveles de pobreza monetaria juvenil se incrementaron, 
pasando de 19.4% en el 2017 a 28.0% en el 2023. El aumento más pronunciado fue 
en el 2020, lo cual estaría vinculado con los efectos de la pandemia. Es preciso 
señalar que las tasas de pobreza monetaria juvenil fueron ligeramente 
menores a los registradas por la población nacional.
 
Asimismo, se observó que, durante el periodo analizado, la pobreza monetaria 
juvenil fue superior entre mujeres que hombres, y que los jóvenes de zonas 
rurales presentaron niveles de pobreza significativamente mayores que sus 
pares de zonas urbanas, con una diferencia de 12.5 puntos porcentuales en el 
2023. 

Jóvenes Población Nacional

19.4
18.2 18.6

29.9

24.2
26

28
21.7

20.5 20.2

30

25.7
27.5

29

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

COVID 19
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: En el análisis se decidió combinar las categorías de pobre extremo y pobre no extremo en una 
sola categoría denominada pobre. Esta clasificación agrupa a todos los hogares cuyo gasto per cápita 
es inferior a la línea de pobreza total. 



Se calcula el porcentaje de jóvenes que participaban en 
alguna asociación u organización social según los datos 
de la ENAHO. Se incluyen las siguientes opciones de 
respuesta: clubes y asociaciones deportivas, agrupación 
o partido político, clubes culturales, asociación vecinal / 
junta vecinal, ronda campesina, asociación de regantes, 
asociación profesional, asociación de trabajadores o 
sindicato, clubes de madres, Asociación de padres de 
familia (APAFA), vaso de leche, comedor popular, Comité 
local administrativo de salud (CLAS) , proceso de 
presupuesto participativo, Concejo de coordinación local 
distrital (CCLD), comunidad campesina, asociación 
agropecuaria, participación en la preparación del 
desayuno y/o almuerzo escolar, otros. 

Se calcula el porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años que 
declararon saber qué es la democracia según los datos 
del módulo de gobernabilidad la ENAHO. Es preciso 
señalar que dicho módulo se encuentra únicamente 
dirigido a mayores de 18 años.

Se evaluó la percepción de los jóvenes de 18 a 29 años 
sobre cuál era la característica más importante de la 
democracia según los datos del módulo de 
gobernabilidad la ENAHO. Es preciso señalar que dicho 
módulo se encuentra únicamente dirigido a mayores de 
18 años.   

COVID 19

18.7
17.3 17.5

29.1

24 23.7

27.3

20 19.1 19.7

30.8

24.6 24.6

28.6

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

COVID 19

Hombre Mujer

Rural Urbano

42.5 40.3 40
46.1

38.4 40.4 38.4

14.1 13.2 14.1

26.4
21.2 23.1

25.9

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: En el análisis se decidió combinar las categorías de pobre extremo y pobre no extremo en una 
sola categoría denominada pobre. Esta clasificación agrupa a todos los hogares cuyo gasto per cápita 
es inferior a la línea de pobreza total. 



Niveles de pobreza monetaria
juvenil según diversidad étnica 

Entre el 2017 y el 2023, la pobreza monetaria en la población joven fue 
marcadamente superior entre quienes presentaban una lengua originaria en 
comparación a los que tenían al castellano como lengua materna. Así, al 2023, 
la diferencia entre ambos grupos fue de 13.4 puntos porcentuales.
 
Con respecto a la autoidentificación étnica, durante el mismo periodo, los 
jóvenes mestizos presentaron niveles de pobreza significativamente menores 
en contraste con los jóvenes indígenas y los afroperuanos. 

Castellano

Originaria

COVID 19

17 15.7 16.4

28
22.4 24.6 26.6

38.1 40.5 38.6

46.1

39.6 37.9
40

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indigena 26.4 26.1 25.2 35.6 29.8 31.3 31.0
Mestizo 14.5 14.0 14.6 26.6 21.3 22.5 24.9
Negro, mulato,

afroperuano 29.8 22.5 26.1 34.2 28.9 32.4 33.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: En el análisis se decidió combinar las categorías de pobre extremo y pobre no extremo en una 
sola categoría denominada pobre. Esta clasificación agrupa a todos los hogares cuyo gasto per cápita 
es inferior a la línea de pobreza total. 



COVID 19

Evolución de la pobreza monetaria
juvenil extrema y no extrema

La situación de pobreza no extrema y pobreza extrema registrada entre las 
juventudes peruanas se ha incrementado en los últimos años. De esta manera, 
la pobreza no extrema afectaba al 16.4% de las juventudes en el 2017, cifra que 
ascendió al 23.0% en el 2023. De modo similar, la pobreza extrema aumentó del 
3.0% en el 2017 al 4.9% en el 2023. Es preciso señalar que, en ambos casos, los 
niveles de pobreza se incrementaron de manera significativa en el año 2020, lo 
cual estaría vinculado a los efectos de la pandemia. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
No pobre 80.6 81.8 81.4 70.1 75.8 74.0 72.0
Pobre no extremo 16.4 16.1 16.2 25.2 20.5 21.9 23.0
Pobre extremo 3.0 2.1 2.4 4.7 3.6 4.1 4.9
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EDUCACIÓN
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Jóvenes de 15 a 29 
años según nivel 
educativo alcanzado
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Nivel educativo alcanzado por
las juventudes de 15 a 29 años 

Entre 2017 y 2023, se registró un progreso sostenido en los niveles educativos 
alcanzados por la población joven de 15 a 29 años. Durante ese periodo, la 
proporción de jóvenes con al menos secundaria completa aumentó de 
manera significativa, pasando del 67.8% en 2017 al 73.4% en 2023. De igual forma, 
se observó un ligero incremento en el porcentaje de jóvenes que culminaron 
sus estudios superiores (universitarios o no universitarios), al pasar del 13.2% al 
14.6%. En contraste, la proporción de jóvenes que solo poseen educación 
primaria completa o un nivel educativo inferior disminuyó de 32.2% en el 2017 a 
26.7% en el 2023. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Superior universitaria completa 6.3 6.7 7.4 7.7 6.9 7.0 7.6
Superior no universitaria

completa 6.9 7.1 7.3 7.5 7.2 6.9 7.0

Secundaria completa 54.6 55.1 54.5 56.7 56.6 58.5 58.8
Primaria completa 28.8 28.1 28.0 25.8 26.6 24.9 24.5
Primaria incompleta o menos 3.4 3.0 2.8 2.3 2.7 2.6 2.2

Superior completa

Secundaria completa
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Nivel educativo alcanzado
por las juventudes de 15 a 29 años
en función al sexo
 Al comparar el nivel educativo alcanzado en función al sexo, se registró que, 

entre el 2017 y el 2023, el porcentaje de mujeres jóvenes que concluyó la 
educación superior (universitaria o no universitaria) fue mayor que el de sus 
pares hombres. De este modo, al 2023, el 16.6% de las mujeres jóvenes había 
culminado sus estudios superiores frente al 12.6% de los hombres jóvenes. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

2.7 2.5 2.4 2.0 2.7 2.5 2.2

29.9 27.9 28.0 26.4 27.0 25.3 24.5

55.2 56.9 56.2 58.2 57.8 59.7 60.7

6.5 6.6 6.7 6.9 7.0 6.3 5.9
5.7 6.1 6.7 6.6 5.6 6.1 6.7

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4.1 3.5 3.2 2.6 2.8 2.7 2.2

27.7 28.2 28.1 25.2 26.2 24.5 24.5

53.9 53.3 52.6 55.2 55.5 57.2 56.7

7.3 7.7 7.9 8.1 7.4 7.5 8.0

7.0 7.3 8.2 8.8 8.2 8.0 8.6

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

12.6% con superior 
completa

73.3% con secundaria 
completa

16.6% con superior 
completa

73.3% con secundaria 
completa

Superior universitaria completaSuperior no universitaria completa

Secundaria completaPrimaria completaPrimaria incompleta o menos
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Jóvenes de 
17 y 18 años que 
concluyen la 
educación secundaria



Juventudes de 17 y 18 años que
culminan la educación secundaria

En los últimos años, la tasa de culminación oportuna de la educación 
secundaria ha experimentado un incremento gradual. De este modo, se 
identificó que la proporción de jóvenes de 17 y 18 años que concluyeron la 
educación secundaria pasó de 72.7% en el 2017 a 81.1% en el 2023. 

Con respecto al sexo, se observó que las mujeres jóvenes mostraron niveles 
más altos de conclusión que sus pares hombres. En cuanto al área de 
residencia, se registró que los jóvenes de zonas urbanas presentaron niveles de 
conclusión significativamente mayores que sus pares de zonas rurales; no 
obstante, entre el 2017 y el 2023, esta brecha se redujo de manera importante 
debido principalmente a la mejora en los niveles de conclusión reportados por 
los jóvenes rurales. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

COVID 19

72.7 74.3
76.9

79.7 77.8 79.5 81.1

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jóvenes

36



COVID 19

68.7 72.1 75.3 75.2 73.7 75.6 79.6

77.1 76.6 78.6
84.6 82.3 83.6 82.8

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hombre Mujer

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

Rural Urbano

COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

51.8 54.6
60.8

68.8 63.2
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65.8 67.3
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Juventudes de 17 y 18 años que
culminan la educación secundaria
según diversidad étnica

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

La información analizada evidencia que aún persisten brechas significativas en 
función a la lengua materna y a la autoidentificación étnica. Con respecto a la 
lengua materna, se observó que los jóvenes con lengua castellana presentan 
mayores tasas de conclusión que los jóvenes con lengua originaria, reportando 
un 82.0% y un 77.1% para el 2023, respectivamente. Cabe señalar que los niveles 
de conclusión registrados entre los jóvenes con lengua originaria han mostrado 
una mejora notable entre el 2017 y el 2023, incrementándose en 20.8 puntos 
porcentuales.
  
Con relación a la autoidentificación étnica, se registró que, durante todos los 
años analizados, los jóvenes mestizos reportaron los niveles más altos de 
conclusión oportuna de la educación secundaria, seguidos por los jóvenes 
indígenas, y finalmente, los jóvenes afroperuanos. De esta manera, al 2023, los 
jóvenes mestizos alcanzaron una tasa de 84.7%, los jóvenes indígenas un 80.1%, 
y los jóvenes afroperuanos un 72.9%. 

COVID 19

75 76.5 78.8 81.1 78.5 80.8 82

56.3 57.5 61.7
70.8 74.7 72.1 77.1

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Castellano Originaria
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COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 67.7 70.4 75.0 77.9 79.1 78.0 80.1
Mestizo 77.6 78.9 80.3 83.1 81.3 83.7 84.7
Negro, mulato,

afroperuano 57.3 63.4 65.7 73.3 61.6 64.3 72.9

5.0
15.0
25.0
35.0
45.0
55.0
65.0
75.0
85.0
95.0
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Juventudes de 22 a 24 años que
culminan la educación superior

La tasa de culminación oportuna de la educación superior se ha mantenido 
relativamente estable entre el 2017 y el 2023. Así, el porcentaje de jóvenes que 
concluyó la educación superior fluctuó alrededor del 20% durante todo el 
periodo analizado.

Con respecto al sexo, se identificó que las mujeres jóvenes presentaron 
mayores niveles de conclusión que sus pares hombres, alcanzando un 
porcentaje de 23.2% frente a un 16.3% para el 2023, respectivamente. En cuanto 
al área de residencia, se observó que existe una diferencia marcada entre los 
jóvenes urbanos y rurales. Así, para el 2023, las zonas urbanas presentaron un 
nivel de conclusión de 21.1%, y las zonas rurales uno de 13.4%.
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Juventudes de 22 a 24 años que
culminan la educación superior según
diversidad étnica

El análisis de jóvenes de 22 a 24 años que concluyen la educación superior de 
manera oportuna muestra desigualdades significativas en función a la lengua 
materna y a la autoidentificación étnica. De esta manera, los jóvenes de habla 
castellana presentaron tasas más altas de conclusión que los de habla 
originaria, alcanzando un 20.4% y un 16.1% para el 2023, respectivamente. Cabe 
señalar que esta brecha se redujo durante el periodo analizado, debido 
principalmente al avance en los niveles de conclusión de los jóvenes de habla 
originaria. 

Con respecto a la autoidentificación étnica, se registró que los grupos 
analizados mostraron diversas fluctuaciones a lo largo del periodo analizado. 
Sin perjuicio de ello, se observó que, para el 2023, los jóvenes mestizos lideraron 
la tasa de conclusión de la educación superior con 22.3%, seguidos por los 
jóvenes indígenas con 18.6%, y finalmente, los jóvenes afroperuanos con 17.8%. 
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COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 20.2 23.1 22.7 22.4 20.8 16.0 18.6
Mestizo 23.5 24.0 23.9 22.5 19.9 23.0 22.3
Negro, mulato,

afroperuano 14.6 16.8 17.5 17.8 11.6 23.1 17.8
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Máximo nivel educativo alcanzado
por las juventudes de 25 a 29 años

El porcentaje de jóvenes de 25 a 29 años con educación superior completa 
mostró una ligera mejora entre el 2017 y el 2023, pasando de 27.9% a 31.1%. 

Este indicador presenta diferencias por sexo y área de residencia. De esta 
manera, las mujeres jóvenes muestran un mayor nivel de conclusión de la 
educación superior que sus pares hombres, alcanzando un 34.4% frente a un 
27.9% para el 2023, respectivamente. Con respecto al área de residencia, los 
jóvenes de áreas urbanas muestran un nivel de conclusión significativamente 
más alto que sus pares de zonas rurales, alcanzando una diferencia de 20 
puntos porcentuales para el 2023.
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Máximo nivel educativo alcanzado
por las juventudes de 25 a 29 años
según diversidad étnica

El porcentaje de jóvenes de 25 a 29 años con educación superior como máximo 
nivel educativo varió significativamente en función a la lengua materna y la 
autoidentificación étnica. Así, los jóvenes de habla castellana mostraron 
mayores niveles de conclusión de la educación superior que sus pares de 
habla originaria, alcanzando un 33.1% frente a un 18.6% para el 2023, 
respectivamente.

Con relación a la autoidentificación étnica, se observó que, mientras los jóvenes 
mestizos reportaron los niveles más altos de conclusión, los jóvenes 
afroperuanos reportaron los niveles más bajos. Esta tendencia se cumplió para 
todos los años analizados. 
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COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indigena 23.3 26 28.3 26.9 24.2 22.9 27.1
Mestizo 32.4 33.1 36.6 35.6 33.9 33.4 36.5
Negro, mulato, Afro

peruano 15.8 19.1 15.1 17.4 16.3 18.5 16.6
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PET joven: Representación de la
población joven en el total de la PET 

El análisis de la representación de la población joven dentro del total de la 
Población en Edad de Trabajar (PET) mostró que las juventudes representan al 
32.7% de la PET. Ello refleja la existencia de una fuerza laboral en donde la 
población joven tiene una participación significativa. No obstante, se observó 
una ligera reducción en su nivel de representación entre el 2017 y el 2023, 
pasando de 33.9% a 32.7%. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
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PEA joven: Representación de la
población joven en el total de la PEA 

El análisis de la representación de los jóvenes dentro del total de la PEA 
evidenció que, al 2023, los jóvenes representaron al 28.4% de la PEA nacional. 
Asimismo, se registró que, durante los años de la pandemia, el porcentaje de 
jóvenes que participaba en la PEA se incrementó ligeramente.
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PEA joven: Porcentaje de la población
joven que forma parte de la PEA 

Durante el periodo analizado, el porcentaje de jóvenes que pertenecían a la PEA 
se mantuvo relativamente estable, con excepción de los años de pandemia, 
durante los cuales se registraron mayores variaciones en su participación. 

Asimismo, se observó que el porcentaje de jóvenes que formaban parte de la 
PEA fue mayor entre los hombres jóvenes que entre sus pares mujeres, 
alcanzando un 68.5% frente a un 55.7% para el 2023. Se identificó también que 
el porcentaje de jóvenes que perteneció a la PEA joven fue mayor en las zonas 
rurales que en las urbanas, mostrando una diferencia incluso mayor durante 
los años de pandemia. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
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Niveles del desempleo juvenil
 La tasa de desempleo juvenil ha solido ser significativamente mayor a la tasa 

nacional, alcanzando un 8.7% y un 4.7% para el 2023, respectivamente. 
Asimismo, la evolución de la tasa de desempleo juvenil se ha visto marcada por 
el incremento que tuvo durante los años de pandemia, pasando de 8.5% en el 
2017 a 13.1% en el 2020, para luego regresar a los niveles de prepandemia en el 
2023.

El análisis en función al sexo reveló que las mujeres jóvenes registraron mayores 
niveles de desempleo que sus pares hombres, con una brecha de 2.7 puntos 
porcentuales al 2023. En cuanto al ámbito de residencia, el desempleo juvenil 
en las zonas urbanas fue significativamente mayor durante el periodo 
analizado, alcanzando una brecha máxima de 14.3 puntos porcentuales en el 
año 2020 debido al incremento del desempleo urbano.
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Niveles de desempleo juvenil
según diversidad étnica

Las brechas en los niveles de desempleo juvenil según lengua materna y 
autoidentificación étnica se han reducido significativamente entre el 2017 y el 
2023. En relación a la lengua materna, si bien los jóvenes con lengua castellana 
han presentado tasas de desempleo más altas que sus pares con lengua 
originaria, en el 2023 esta diferencia se redujo notablemente debido a un 
pronunciado incremento en los niveles de desempleo de los jóvenes con 
lengua originaria.

En cuanto a la autoidentificación étnica, se observó que los niveles de 
desempleo han solido ser mayores entre los jóvenes mestizos; no obstante, en 
el 2023, los tres grupos considerados en el análisis presentaron similares niveles 
de desempleo.
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Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación 
mayores de 15%, tomar los valores como referenciales.

59



COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indigena 6.4 7.1 6.6 9.2 7.5 5.5 8.3
Mestizo 9.4 9.4 9.3 15.5 11.6 9.5 8.9
Negro, mulato,

afroperuano 8.1 8 6.9 9.7 8.2 7 8.7

60Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación 
mayores de 15%, tomar los valores como referenciales.
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Niveles de empleo formal juvenil

 
Entre el 2017 y el 2023, la tasa de empleo formal de los jóvenes fue 
significativamente menor a la tasa nacional. Asimismo, se observó que la 
evolución de la tasa de empleo formal juvenil estuvo marcada por la 
disminución que experimentó en los años de pandemia, pasando de 21.5% en el 
2017 a 16.8% en el 2021, solo para recuperarse en los años siguientes, alcanzando 
un 21.4% en el 2023.
 
En relación al sexo, los hombres jóvenes presentaron, en general, una tasa de 
empleo formal ligeramente superior a las mujeres jóvenes, con excepción de 
los años de pandemia donde esta tendencia se invirtió. Con respecto al área de 
residencia, los jóvenes urbanos presentaron niveles de empleo formal 
significativamente más altos que sus pares rurales, alcanzando una diferencia 
de 20.3 puntos porcentuales para el 2023. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
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Niveles de empleo formal juvenil
según diversidad étnica

Entre el 2017 y el 2023, la tasa de empleo formal de los jóvenes fue 
significativamente menor a la tasa nacional. Asimismo, se observó que la 
evolución de la tasa de empleo formal juvenil estuvo marcada por la 
disminución que experimentó en los años de pandemia, pasando de 21.5% en el 
2017 a 16.8% en el 2021, solo para recuperarse en los años siguientes, alcanzando 
un 21.4% en el 2023.

En relación al sexo, los hombres jóvenes presentaron, en general, una tasa de 
empleo formal ligeramente superior a las mujeres jóvenes, con excepción de 
los años de pandemia donde esta tendencia se invirtió. Con respecto al área de 
residencia, los jóvenes urbanos presentaron niveles de empleo formal 
significativamente más altos que sus pares rurales, alcanzando una diferencia 
de 20.3 puntos porcentuales para el 2023.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación 
mayores de 15%, tomar los valores como referenciales.
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COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 13.2 14.7 13.0 9.1 8.4 9.7 11.3
Mestizo 26.7 25.9 26.7 24.7 21.2 24.2 26.2
Negro, mulato, afroperuano 17.0 15.5 15.6 14.0 14.2 17.9 15.8

65Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación 
mayores de 15%, tomar los valores como referenciales.
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Ingreso promedio mensual de la
población joven

En el 2023, el ingreso promedio mensual juvenil se situó en S/ 1,320.24, mientras 
que el ingreso de la población total alcanzó los S/ 1,577.02 durante ese mismo 
año, reflejando una brecha significativa en perjuicio de los jóvenes. No obstante, 
se observó una tendencia ascendente en el ingreso promedio juvenil, lo cual 
coincide con la tendencia registrada a nivel nacional.

En cuanto a las diferencias por sexo, se registró que los hombres jóvenes 
presentaron niveles de ingresos superiores a las mujeres jóvenes, con una 
brecha que alcanzó los S/ 268.9 en el 2017 y los S/ 299.2 en el 2023. Con respecto 
al área de residencia, se identificó que los ingresos de los jóvenes urbanos son 
notablemente mayores a los de sus pares rurales, alcanzando una brecha de 
S/ 477.30 en el 2023.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
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COVID 19
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Ingreso promedio mensual de
la población joven

El siguiente gráfico presenta el ingreso promedio mensual juvenil considerando 
conjuntamente las variables de sexo y área de residencia. Los datos evidencian 
que el ámbito de residencia guarda una asociación más fuerte con el nivel de 
ingreso que el sexo. Así, independientemente del sexo, las juventudes que 
residen en zonas urbanas registran ingresos superiores que sus pares de zonas 
rurales. 

Asimismo, al interior de cada ámbito de residencia, los hombres jóvenes 
presentan ingresos mayores que sus pares mujeres. De esta manera, al 2023, 
los hombres jóvenes de áreas urbanas registraron el ingreso promedio 
mensual más alto (S/ 1,541), mientras que las mujeres jóvenes del ámbito rural 
se ubicaron como el grupo con menores ingresos (S/ 651.8). 
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Ingreso promedio mensual de la 
población joven según diversidad 
étnica

El ingreso mensual promedio de la población joven evidenció brechas 
significativas según la lengua materna y la autoidentificación étnica. En 
relación con la lengua materna, se observó que el nivel de ingresos de los 
jóvenes de habla castellana fue superior al de sus pares de habla originaria. No 
obstante, en los últimos años esta brecha se redujo en términos absolutos, 
pasando de S/ 357.3 en el 2017 a S/ 219.7 en el 2023. 

Con relación a la autoidentificación étnica, se identificó que, durante todo el 
periodo analizado, los jóvenes mestizos registraron ingreso mensuales 
promedio superiores a los de sus pares indígenas y afrodescendientes. De este 
modo, al 2023, los jóvenes mestizos alcanzaron un ingreso promedio de S/ 
1,415.0, seguidos por los jóvenes indígenas con S/ 1,182.9, y los jóvenes 
afroperuanos con S/ 1,166.3.
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70Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación 
mayores de 15%, tomar los valores como referenciales.



COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 996.2 1041.1 1029.9 916.8 945.9 1090.1 1182.9
Mestizo 1207.2 1200.8 1234.1 1171.3 1201.3 1301.0 1415.0
Afroperuano 1011.1 959.7 1062.2 884.4 983.9 1149.9 1166.3

71Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación 
mayores de 15%, tomar los valores como referenciales.
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Porcentaje de jóvenes ninis

Entre el 2017 y el 2023, la evolución del porcentaje de jóvenes que no estudian ni 
trabajan (ninis) estuvo marcada por el incremento que tuvo en el año 2020. Así, 
el porcentaje de jóvenes ninis pasó de 17.8% en el 2017 a 26.6% en el 2020, para 
luego volver a reducirse en los años posteriores, alcanzando un 18.2% en el 2023.

Con respecto al sexo, se registró que el porcentaje de ninis es mayor entre las 
mujeres jóvenes que entre sus pares hombres. De esta manera, al 2023, el 
porcentaje de ninis alcanzó al 23.9% de las mujeres jóvenes, y al 12.7% de sus 
pares hombres. El análisis en función del área de residencia reveló que el 
porcentaje de ninis resultó ser mayor en las áreas urbanas que en las áreas 
rurales, siendo de 18.9% y de 15.0% para el 2023, respectivamente.
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Porcentaje de jóvenes ninis según 
diversidad étnica

La tasa de ninis es ligeramente mayor entre las juventudes con lengua 
castellana que entre sus pares con lengua originaria. Así, al 2023, el porcentaje 
de ninis fue de 18.3% entre las juventudes con lengua castellana y de 15.3% entre 
las que tenían lengua originaria.

Con respecto a la autoidentificación étnica, se observó que los jóvenes 
indígenas presentaron el menor porcentaje de ninis durante todo el periodo 
analizado. De esta manera, en el 2023, los jóvenes indígenas alcanzaron la 
proporción más baja de ninis con 16.7%, seguida por los jóvenes afroperuanos 
con 17.9% y los jóvenes mestizos con 18.1%.
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Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación 
mayores de 15%, tomar los valores como referenciales.



COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 15.3 15.3 14.8 21.6 14.9 14.7 16.7
Mestizo 17.7 17.5 17.2 28.7 19.9 18.9 18.1
Afroperuano 17.5 18.2 16.9 23.4 18.3 16.5 17.9
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76Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación 
mayores de 15%, tomar los valores como referenciales.



SALUD Y 
BIENESTAR

77



Jóvenes que 
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salud
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Jóvenes que cuentan con afiliación
a algún tipo de seguro de salud

El porcentaje de jóvenes que reportaron contar con afiliación a algún tipo de 
seguro de salud se ha incrementado en los últimos años, pasando de 68.1% en 
el 2017 a 84.3% en el 2023. No obstante, la tasa de afiliación juvenil se mantuvo 
por debajo del promedio nacional durante todo el periodo analizado. 

El análisis en función al sexo evidenció que las mujeres jóvenes presentaron 
mayores niveles de afiliación que sus pares hombres, alcanzando un 87.1% 
frente a un 81.5% en el 2023. Con respecto al ámbito de residencia, se observó 
que los jóvenes de zonas rurales reportaron niveles de afiliación superiores a los 
de sus pares de zonas urbanas, alcanzando un 91.9% frente a un 82.7% en el 
2023.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Es preciso señalar que la presente variable calcula el conocimiento de la persona sobre 
su estado de afiliación debido a que, desde el 2019, todos los peruanos cuentan con afiliación 
automática al SIS en caso no contaran previamente con algún otro seguro.
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Es preciso señalar que la presente variable calcula el conocimiento de la persona sobre 
su estado de afiliación debido a que, desde el 2019, todos los peruanos cuentan con afiliación 
automática al SIS en caso no contaran previamente con algún otro seguro.



Jóvenes que cuentan con afiliación a 
algún tipo de seguro de salud según 
diversidad étnica

Con relación a la lengua materna, se observó que, entre el 2017 y el 2023, los 
jóvenes de habla originaria mostraron niveles de afiliación a algún tipo de 
seguro de salud superiores a los de sus pares de habla castellana. Así, para el 
2023, los jóvenes de habla originaria alcanzaron un nivel de afiliación de 89.9%, 
mientras que sus pares de habla castellana alcanzaron un 83.7%.

Con respecto a la autoidentificación étnica, se identificó que los jóvenes 
mestizos mostraron, de manera sostenida, los menores niveles de afiliación. De 
esta manera, al 2023, el 83.5% de los jóvenes mestizos reportó estar afiliado a 
algún tipo de seguro de salud, porcentaje inferior al reportado por los jóvenes 
afroperuanos (85.1%) y los jóvenes indígenas (87.6%).
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Es preciso señalar que la presente variable calcula el conocimiento de la persona sobre 
su estado de afiliación debido a que, desde el 2019, todos los peruanos cuentan con afiliación 
automática al SIS en caso no contaran previamente con algún otro seguro.



COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 70.8 72.6 72.5 71.5 76.5 83.4 87.6
Mestizo 66.3 65.8 67.4 66.1 72.5 79.7 83.5
Negro, mulato,

afroperuano 73.9 69.9 69.8 74.9 80.9 83.8 85.1

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

82
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Es preciso señalar que la presente variable calcula el conocimiento de la persona sobre 
su estado de afiliación debido a que, desde el 2019, todos los peruanos cuentan con afiliación 
automática al SIS en caso no contaran previamente con algún otro seguro.



Jóvenes que cuentan con afiliación 
a algún tipo de seguro de salud en 
función al nivel de pobreza

Entre el 2017 y el 2023, los niveles de afiliación a algún tipo de seguro de salud 
fueron mayores entre los jóvenes que presentaban un mayor nivel de pobreza. 
Así, para el 2023, los jóvenes en situación de pobreza extrema alcanzaron un 
nivel de afiliación de 90.3%, seguidos por los jóvenes que se encontraban en 
condición de pobreza con 86.8%, y finalmente, los jóvenes que no estaban en 
situación de pobreza con 83.0%. 
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No pobre 65.9 65.7 66.6 66.1 71.9 79.0 83.0
Pobre extremo 80.7 84.5 84.4 79.7 82.5 87.1 90.3
Pobre 76.3 77.8 76.7 70.8 80.0 85.2 86.8
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Es preciso señalar que la presente variable calcula el conocimiento de la persona sobre 
su estado de afiliación debido a que, desde el 2019, todos los peruanos cuentan con afiliación 
automática al SIS en caso no contaran previamente con algún otro seguro.
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Niveles de salud física de la
población joven

En los últimos años, el porcentaje de jóvenes que reportó una enfermedad o 
malestar crónico ha mostrado un aumento sostenido, pasando de 24.1% en el 
2017 a 30.6% en el 2023. Cabe señalar que, para todo el periodo analizado, la 
tasa registrada por la población nacional superó la tasa juvenil.

Por otro lado, se registró que esta situación es más frecuente entre mujeres 
jóvenes que entre sus pares hombres. Así, al 2023, 35.3.% de las mujeres jóvenes 
padecía esta situación frente al 26.2% de sus pares hombres. Asimismo, esta 
situación se reportó con mayor frecuencia en las áreas urbanas que en las 
rurales, alcanzando una diferencia de 15.4 puntos porcentuales para el 2023.
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).



Niveles de salud física de la 
población joven según diversidad 
étnica

El análisis en función de la lengua materna evidenció que, entre el 2017 y el 2023 
la prevalencia de enfermedades o malestares crónicos fue significativamente 
mayor entre los jóvenes con lengua castellana que entre los jóvenes con 
lengua originaria. Así, para el 2023, mientras el 31.7% de los jóvenes con lengua 
castellana reportó esta situación, solo el 18.9% de los jóvenes con lengua 
originaria indicó lo propio.

En cuando a la autoidentificación étnica, esta situación se presentó con mayor 
frecuencia entre los jóvenes mestizos en comparación a los jóvenes indígenas 
y los afroperuanos. De este modo, para el 2023, 33.2% de los jóvenes mestizos 
padecía esta situación frente al 25.5% de los jóvenes indígenas, y al 24.7% de los 
jóvenes afroperuanos. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).



COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indigena 19.6 19.5 21.9 21.6 22.2 24.0 25.5
Mestizo 26.5 28.5 30.0 28.4 29.8 32.4 33.2
Negro, mulato,

afroperuano 19.8 24.1 23.6 24.7 26.0 27.0 24.7
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).



Jóvenes con algún 
problema de salud 
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Niveles de salud mental de la
población joven

El gráfico evidencia un aumento en el porcentaje de jóvenes con problemas de 
salud mental, pasando de 22.3% en el 2017 a 33.4% en el 2023. Cabe destacar 
que en el 2020 se registró una caída significativa en los niveles de salud mental, 
lo cual estaría vinculado a los efectos de la pandemia. Sin perjuicio de lo 
anterior, al 2023, los jóvenes se posicionaron como el grupo etario con los 
niveles de salud mental más deteriorados (33.4%), seguidos por la población 
mayor de 60 años (32.1%) y la población de 30 a 59 años (27.9%).

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).
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Niveles de salud mental de la
población joven

Con respecto al sexo, se identificó que las mujeres jóvenes presentaron 
mayores problemas de salud mental que sus pares hombres, alcanzando un 
porcentaje de 38.3% y de 28.4% para el 2023, respectivamente. 

El análisis en función del área de residencia evidenció que este indicador es 
mayor entre los jóvenes de áreas urbanas que entre los de áreas rurales. Es 
preciso señalar que la brecha entre estos grupos se acentuó durante el periodo 
analizado, pasando de una diferencia de 0.8 puntos porcentuales en el 2017 a 
una de 7.2 puntos porcentuales en el 2023.
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).
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Niveles de salud mental
de la población joven según
diversidad étnica

El análisis según lengua materna muestra que, entre el 2017 y el 2022, los 
problemas de salud mental han solido ser más comunes entre los jóvenes con 
lengua originaria en comparación a sus pares con lengua castellana. No 
obstante, esta situación cambió en el 2023, en donde estos problemas 
afectaron al 33.6% de los jóvenes con lengua castellana y al 32.5% de los que 
tenían lengua originaria.

Con respecto a la autoidentificación étnica se evidenció que, para todos los 
años analizados, esta situación afectó en mayor medida a los jóvenes 
indígenas. Así, para el 2023, los problemas de salud mental afectaron a un 38.4% 
de los jóvenes indígenas, a un 35.2% de los jóvenes mestizos, y a un 26.7% de los 
jóvenes afroperuanos.
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).



COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indigena 25.0 28.0 28.1 20.0 33.3 37.7 38.4
Mestizo 17.2 18.2 22.3 13.8 25.9 33.1 35.2
Negro, mulato,

afroperuano 20.4 20.3 19.2 13.4 19.9 23.9 26.7
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).
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Distribución de los suicidios en
la población joven 

El número de suicidios registrados entre los jóvenes ha fluctuado en los últimos 
años, incrementándose de 203 casos en el 2017 hasta alcanzar un pico de 347 
casos en el 2022; no obstante, este número volvió a descender para el año 
siguiente, alcanzando los 201 casos en el 2023. Con respecto a la distribución de 
suicidios en función de los grupos etarios, se observó que, entre el 2017 y el 2023, 
la población joven de 15 a 29 años se constituyó como el grupo etario que 
registró el mayor número de suicidios. Así, al 2023, el 44.2% de los suicidios 
ocurridos a nivel nacional afectó a los jóvenes. 

COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 a 14 años 39 43 34 69 63 38 19
15 a 29 años 203 263 271 243 313 347 201
30 a 44 años 100 133 148 123 166 147 105
45 a 59 años 58 62 102 104 85 96 70
60 a más años 64 74 83 115 85 69 60
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Fuente: La información corresponde a los registros virtuales del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF).



Distribución de los suicidios en 
a población joven

Al analizar los casos de suicidios ocurridos entre los jóvenes en función de tres 
sub-grupos etarios (15 a 19 años, 20 a 24 años, y 25 a 29 años), se identificó que, 
durante la mayor parte del periodo analizado, el grupo más afectado fue el 
compuesto por los jóvenes de 15 a 19 años. Las excepciones fueron los años 2018 
y 2023, en los cuales el mayor número de suicidios se concentró en el subgrupo 
de 20 a 24 años.

En relación al sexo, se observó que los suicidios afectaron principalmente a los 
hombres. Asimismo, es preciso indicar que esta brecha se redujo para el 2023, 
debido principalmente a un descenso importante en el número de suicidios 
que afectó a los hombres durante dicho año.
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20 a 24 años 66 115 94 85 105 115 81
25 a 29 años 62 57 72 53 82 86 50
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Fuente: La información corresponde a los registros virtuales del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF).



COVID 19

129

180
152

165
179

205

108

74 83

119

78

134 142

93

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hombre Mujer

98
Fuente: La información corresponde a los registros virtuales del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF).
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Niveles de embarazo en
las adolescentes

En los últimos años, el porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años 
alguna vez embarazadas ha mostrado una disminución constante, pasando 
de 14.4% en el 2017 a 8.2% en el 2023. Asimismo, se observó que esta 
problemática afectó en mayor medida a las adolescentes de ámbitos rurales 
en comparación a sus pares de ámbitos urbanos. Así, para el 2023, esta 
situación se registró en el 17.1% de adolescentes de zonas rurales y en el 6.1% de 
adolescentes de zonas urbanas. 

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
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Niveles de embarazo en las
adolescentes según diversidad étnica

El análisis en función a la lengua materna evidenció que el porcentaje de 
jóvenes de 15 a 19 años alguna vez embarazadas es significativamente mayor 
entre las jóvenes con lengua originaria en comparación a sus pares con lengua 
castellana. Así, al 2023, esta problemática alcanzó al 14.9% de jóvenes con 
lengua originaria, y al 7.9% de jóvenes con lengua castellana.

Con respecto a la autoidentificación étnica, se identificó que la prevalencia de 
esta situación fue mayor entre las jóvenes afroperuanas, seguidas por las 
jóvenes indígenas, y finalmente, las jóvenes mestizas. Es preciso señalar que 
este patrón se mantuvo de forma consistente a lo largo de todos los años 
analizados. 
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)



COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indigena 14.9 11.6 10.4 8.5 7.9 10.0 9.2
Mestizo 13.3 8.0 8.0 6.5 6.5 7.1 6.1
Negro, mulato, afroperuano 16.8 16.4 11.9 12.4 13.7 13.4 12.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

102
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)



Niveles de embarazo en las
adolescentes en función del nivel 
de pobreza

Entre el 2017 y el 2023, la tasa de adolescentes de 15 a 19 años alguna vez 
embarazadas fue mayor entre las personas que presentaban un mayor nivel 
de pobreza. Por el contrario, las adolescentes que tenían una mejor situación 
económica presentaron tasas significativamente menores. Es preciso señalar 
que esta tendencia se mantuvo durante todo el periodo analizado. Así, para el 
año 2023, se registró que el quintil más pobre presentaba una tasa del 17.3%, el 
segundo quintil una tasa del 12.0%, el tercer quintil una tasa del 5.3%, el cuarto 
quintil una tasa del 4.0% y el quinto quintil una tasa de apenas un 1.5%.

COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Primer qunitil 26.6 23.1 20.2 13.6 16.5 19.9 17.3
Segundo quintil 18.1 13.4 15.3 10.7 12.1 11.4 12.0
Tercer quintil 12.8 8.5 7.1 7.5 8.0 6.7 5.3
Cuarto quintil 9.7 7.6 4.5 4.6 6.0 5.0 4.0
Quinto quintil 3.7 2.9 2.8 2.7 1.4 1.9 1.5
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)



Jóvenes de 15 a 29 
años que viven con 
VIH
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Jóvenes con casos de
infección por VIH

Entre el 2019 y el 2023, el número de casos de jóvenes con infección por VIH 
notificados se ha mantenido relativamente estable, con excepción del año 
2020, en donde el número de casos sufrió una caída notoria, lo cual estaría 
vinculado a los efectos de la pandemia. Asimismo, durante este periodo, los 
jóvenes representaron alrededor del 50% de los casos de VIH registrados en el 
Perú. De este modo, para el 2023, los jóvenes alcanzaron al 47.0% (4,708 casos) 
del total de casos identificados para dicho año (10,008). 

Con respecto al sexo, se identificó que los hombres concentraron alrededor del 
80% del total de casos registrados anualmente entre los jóvenes. Así, para el 
2023, se registró un total de 4,708 casos de VIH entre los jóvenes, de los cuales el 
78.7% correspondió a hombres (3,706 casos).

Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
Actualizado a noviembre del 2024. 
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Jóvenes 5106 2884 4100 4813 4708
Población nacional 9756 5653 8313 9926 10008
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COVID 19

2019 2020 2021 2022 2023
Hombre 4145 2237 3362 3941 3706
Mujer 961 647 738 872 1002
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106Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
Actualizado a noviembre del 2024. 



Casos de infección por VIH en
función del grupo etario

El análisis en función de los grupos etarios muestra que los jóvenes de 15 a 19 
años representaron a uno de los grupos que registraron el mayor número de 
casos de infección por VIH. Así, entre los años 2019 y 2022, este grupo presentó 
el mayor número de casos, seguidos de cerca por el grupo de 30 a 59 años. No 
obstante, esta figura se modificó en el 2023, siendo la población de 30 a 59 
años la que presentó el mayor número de casos (4,808 casos), representando 
al 48.0% del total de casos, siendo seguidos de cerca por los jóvenes de 15 a 29 
años (4,708 casos), quienes representaron al 47.0% de casos. 
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Actualizado a noviembre del 2024. 
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Niveles de victimización que
experimenta la población joven

Entre el 2017 y el 2023, la tasa de jóvenes urbanos que han sido víctimas de 
algún delito en los últimos 12 meses fue mayor que la tasa nacional. Asimismo, 
si bien se observa que los niveles de victimización reportados por las 
juventudes han fluctuado a lo largo del periodo analizado, se identificó que, al 
2023, la tasa de victimización juvenil fue de 31.4%. Es preciso señalar que este 
indicador mostró una caída significativa en el 2021, en donde el nivel de 
victimización afectó al 21.6% de la población joven. 

El análisis en función al sexo reveló que las mujeres jóvenes experimentaron 
mayores niveles de victimización que sus pares hombres. Así, para el 2023, el 
33.4% de hombres jóvenes fue víctima de algún delito frente al 29.4% de sus 
pares mujeres.

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)
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Niveles de victimización que
experimenta la población joven
según diversidad étnica 

El análisis en función a la lengua materna mostró que, entre el 2017 y el 2023, los 
jóvenes urbanos con lengua originaria experimentaron niveles más altos de 
victimización que sus pares con lengua castellana.

Con respecto a la autoidentificación étnica, se registró que, para el periodo 
analizado, los jóvenes indígenas de áreas urbanas fueron el grupo que registró 
los mayores niveles de victimización, mientras que los jóvenes afroperuanos de 
áreas urbanas presentaron los niveles más bajos. De este modo, al 2023, la 
victimización urbana alcanzó al 35.1% de los jóvenes indígenas, al 31.9% de los 
jóvenes mestizos, y al 27.3% de los jóvenes afroperuanos.
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COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 38.5 39.6 39.7 33.7 24.6 32.5 35.1
Mestizo 32.5 32.7 34.2 29.2 21.5 28.3 31.9
Negro, mulato, afroperuano 34.2 28.3 28.2 28.3 20.7 27.3 27.3
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)
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Niveles de inseguridad que
percibe la población joven

La tasa de jóvenes urbanos que perciben inseguridad al caminar de noche por 
su barrio o zona es ligeramente menor que la tasa nacional. De este modo, para 
el 2023, un 54.6% de jóvenes urbanos percibió inseguridad, mientras que la tasa 
nacional fue de 57.6%. Es preciso señalar que, para el caso de ambos grupos, 
este indicador se mantuvo por encima del 50% para casi todo el periodo 
analizado, con excepción del año 2020, en donde se registró una disminución 
significativa en los niveles de percepción de inseguridad.

Por otro lado, se observó que las mujeres jóvenes han experimentado, de 
manera sostenida, una percepción más alta de inseguridad que sus pares 
hombres. Así, al 2023, un 65.4% de mujeres jóvenes se sintió insegura al caminar 
de noche frente a un 43.9% de sus pares hombres.
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Niveles de inseguridad que
percibe la población joven
según diversidad étnica

La percepción de inseguridad al caminar de noche por el barrio varió entre los 
jóvenes según su lengua materna. En general, los jóvenes urbanos de habla 
castellana experimentaron niveles de inseguridad ligeramente superiores a los 
de sus pares de habla originaria. De esta manera, al 2023, el 60.0% de los 
jóvenes urbanos de habla castellana manifestó sentirse inseguro frente al 
54.4% de los jóvenes de habla originaria. 

Con respecto a la autoidentificación étnica, se registró que los jóvenes urbanos 
afroperuanos mostraron una menor percepción de inseguridad que sus pares 
indígenas y mestizos. Así, al 2023, el 50.0% de los jóvenes afroperuanos reportó 
sentirse inseguro al caminar por su barrio de noche, frente al 55.7% de los 
jóvenes mestizos y al 57.2% de los jóvenes indígenas.
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COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 55.2 57.9 59.4 30.6 54.4 60.7 57.2
Mestizo 53.4 52.2 57.1 30.2 53.1 60.3 55.7
Negro, mulato,

afroperuano 47.8 46.0 44.8 27.1 46.3 50.2 50.0
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)
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Niveles de inseguridad futura 
que percibe la población joven

Entre el 2017 y el 2023, las cifras muestran que la tasa de jóvenes urbanos que 
consideran que pueden ser víctimas de algún delito en los próximos 12 meses 
superó ligeramente a la tasa nacional. Asimismo, se observó que este indicador 
mostró una ligera tendencia a la baja, de modo que el porcentaje de jóvenes 
que percibe que puede ser víctima de un delito pasó de 88.8% en el 2017 a 84.8% 
en el 2023. Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que el indicador alcanzó su 
nivel más bajo en el 2020, con una tasa de 83.6%. 

El análisis también mostró que la percepción de inseguridad varió en función al 
sexo, siendo significativamente mayor entre las mujeres jóvenes que entre sus 
pares hombres. 
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Niveles de inseguridad futura
que percibe la población joven
según diversidad étnica

Los datos muestran que la lengua materna no se constituye como un factor 
que genere diferencias significativas en la percepción de los jóvenes urbanos 
sobre la posibilidad de ser víctimas de algún delito en los próximos 12 meses. 

No obstante, se registró que la percepción de inseguridad sí varía en función de 
la autoidentificación étnica. De este modo, a lo largo de todo el periodo 
analizado, los jóvenes afroperuanos mostraron una percepción menor de 
inseguridad que sus pares indígenas y mestizos. Así, al 2023, el 79.4% de los 
jóvenes afroperuanos consideró que puede ser víctima de algún delito, frente al 
86.3% de los jóvenes indígenas y al 87.2% de los jóvenes mestizos.
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COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 88.2 89.1 89.7 83.3 86.2 86.5 86.3
Mestizo 90.8 89.5 89.1 85.7 85.8 88.3 87.2
Negro, mulato, afroperuano 85.0 81.8 81.1 80.1 80.0 81.3 79.4
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)
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Discriminación experimentada
por la población joven

El porcentaje de jóvenes que manifestó haber sentido discriminación en el país 
muestra una ligera tendencia a la baja durante el período analizado, pasando 
de 13.9 % en el 2017 a 9.9% en el 2023. Cabe señalar que el nivel de discriminación 
reportado entre las juventudes fue similar a la tasa nacional.

Por otro lado, se observó que, en general, las mujeres jóvenes han solido 
reportar mayores niveles de discriminación que sus pares hombres. Asimismo, 
se identificó que los jóvenes que residían en áreas urbanas reportaron sentirse 
más discriminados que sus pares de áreas rurales.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
Nota: Hasta el año 2019, se preguntaba a la persona encuestada si se sintió discriminada en 
los últimos cincos años. A partir del 2020 se pregunta a la persona encuestada si se sintió 
discriminada en los últimos doce meses.
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
Nota: Hasta el año 2019, se preguntaba a la persona encuestada si se sintió discriminada en 
los últimos cincos años. A partir del 2020 se pregunta a la persona encuestada si se sintió 
discriminada en los últimos doce meses.



Discriminación experimentada
por la población joven según
diversidad étnica

Los datos indican que, entre 2017 y 2023, la lengua materna y la 
autoidentificación étnica no fueron variables determinantes en los niveles de 
discriminación reportados por la población joven. Sin perjuicio de lo señalado, 
se observó que, para el 2023, el 10.1% de los jóvenes con lengua castellana 
reportó haber experimentado discriminación frente al 8.8% de los jóvenes con 
lengua originaria. 

Con respecto a la autoidentificación étnica, se identificó que, al 2023, el 13.1% de 
los jóvenes indígenas reportaron haber experimentado discriminación, en 
comparación con el 9.3% de los jóvenes mestizos, y el 7.9% de los jóvenes 
afroperuanos.

COVID 19

13.6

16.2

12.6

8.1

10.9

9.4

10.1

17 16.3

13.5

7

9.3

13.9

8.8

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Castellano Originaria

128
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
Nota: Hasta el año 2019, se preguntaba a la persona encuestada si se sintió discriminada en 
los últimos cincos años. A partir del 2020 se pregunta a la persona encuestada si se sintió 
discriminada en los últimos doce meses.



COVID 19

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 17.1 20.2 13.3 9 13 10.2 13.1
Mestizo 13.5 14.1 13.1 7.5 8.6 9.8 9.3
Negro, mulato, afroperuano 8.1 19.9 6.7 11.5 13.6 12 7.9
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
Nota: Hasta el año 2019, se preguntaba a la persona encuestada si se sintió discriminada en 
los últimos cincos años. A partir del 2020 se pregunta a la persona encuestada si se sintió 
discriminada en los últimos doce meses.



FFuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Respuesta de opción múltiple. 

Razones asociadas a la
discriminación experimentada por
la población joven

Con respecto a las razones asociada a la discriminación percibida por los 
jóvenes, se observó que los principales motivos están relacionados con 
características físicas y socioculturales, destacando el ‘color de piel, rasgos 
físicos o rasgos faciales’ (24.1%) como la causa más predominante, seguida por 
el ‘origen o lugar de residencia’ (20.5%), el ‘nivel de ingresos / dinero’ (19.0%) y la 
‘vestimenta’ (17.1%). 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)
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Violencia física y/o sexual
experimentada por mujeres jóvenes

Entre el 2017 y el 2023, el porcentaje de mujeres jóvenes que experimentaron 
violencia física y/o sexual por parte de su esposo o compañero en los últimos 12 
meses fue consistentemente superior al promedio nacional. No obstante, esta 
cifra ha mostrado una tendencia general a la baja, pasando de 13.3% en el 2017 
a 11.1% en el 2023. Asimismo, se registró que, durante el periodo analizado, las 
mujeres jóvenes que residían en áreas urbanas fueron ligeramente más 
afectadas por esta violencia que sus pares de áreas rurales, con excepción del 
año 2021. Así, para el 2023, el 11.3% de jóvenes urbanas experimentó violencia 
física y/o sexual frente al 10.7% de sus pares rurales.

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)



Violencia física y/o sexual
experimentada por mujeres jóvenes
según diversidad étnica

El análisis en función de la lengua materna muestra que los niveles de violencia 
física y/o sexual experimentados por las jóvenes de habla castellana y las 
jóvenes de habla originaria fluctuaron entre el 2017 y el 2023. Con relación a la 
autoidentificación étnica, se observó que las jóvenes indígenas experimentaron 
mayores niveles de violencia a lo largo de todo el periodo analizado. Al 2023, el 
12.6% de jóvenes indígenas había experimentado violencia física y/o sexual, 
seguidas por las jóvenes mestizas con 11.8%, y las jóvenes afroperuanas con un 
8.0%.
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 14.9 15.4 15.5 10.4 10.8 12.5 12.6
Mestizo 14.6 12.9 12.1 9.2 9.5 11.3 11.8
Negro, mulato, afroperuano 11.4 9.0 7.8 6.8 10.2 8.4 8.0
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
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Violencia psicológica, física y/o 
sexual experimentada por mujeres 
jóvenes según diversidad étnica

La tasa de jóvenes que experimentaron violencia psicológica, física y/o sexual 
por parte del esposo o compañero en los últimos 12 meses disminuyó 
notoriamente entre el 2017 y el 2023, pasando de 63.9% a 47.8%. Asimismo, se 
observó que la tasa de violencia experimentada por las mujeres jóvenes fue 
menor que la tasa nacional, alcanzando una diferencia de 6 puntos 
porcentuales en el 2023.

Con respecto al ámbito de residencia, se registró que las jóvenes que residían 
en zonas urbanas experimentaron mayores niveles de violencia que sus pares 
de zonas rurales, presentando una diferencia de 2.2 puntos porcentuales en el 
2023.
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)
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Violencia psicológica, física y/o 
sexual experimentada por mujeres
jóvenes según diversidad étnica

Con respecto a la lengua materna, se registró que, desde el 2019, las jóvenes 
con lengua originaria han experimentado mayores niveles de violencia 
psicológica, física y/o sexual que sus pares con lengua castellana, alcanzando 
una diferencia de 7 puntos porcentuales en el 2023.

Con respecto a la autoidentificación étnica, se observó que, durante todo el 
periodo analizado, las mujeres jóvenes indígenas experimentaron mayores 
niveles de violencia que sus pares que se autoidentificaban como mestizas, 
negras, mulatas o afroperuanas.
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES)

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Indígena 68.4 66.8 59.6 53.4 51.6 50.8 51.5
Mestizo 62.2 56.3 51.3 47.4 49.9 50.6 45.7
Negro, mulato, afroperuano 60.1 59.2 52.1 48.2 48.5 48.3 48.2
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Niveles de registro de la población
joven en situación  de discapacidad

El registro de jóvenes con discapacidad ha mostrado un crecimiento sostenido 
en los últimos años, pasando de 4,332 inscritos en el 2017 a 6,478 en el 2023. Sin 
embargo, durante el 2020, el registro disminuyó notablemente, lo cual estaría 
relacionado a los efectos de la pandemia del COVID-19. Con respecto a la 
distribución por sexo, se registró que los hombres jóvenes representaron a un 
mayor porcentaje del total de inscritos en comparación a sus pares mujeres, 
alcanzando un porcentaje de 57.5% frente a un 42.5% para el 2023, 
respectivamente.

Fuente: Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.
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Niveles de culminación educativa
oportuna de la población joven en
situación de discapacidad

La situación de discapacidad incide negativamente en los niveles de 
culminación oportuna de los estudios secundarios y superiores. De este modo, 
entre el 2017 y el 2023, las tasas de culminación oportuna de los jóvenes en 
situación de discapacidad fueron marcadamente menores a los de sus pares 
sin discapacidad. Asimismo, es preciso señalar que dichas tasas –tanto en 
educación secundaria como en educación superior– presentaron una 
tendencia fluctuante a lo largo del periodo analizado.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 15%, tomar los valores 
como referenciales.
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Niveles de empleo de la población 
joven en situación de discapacidad 
 

Los gráficos muestran que la discapacidad afecta la situación laboral de las 
juventudes. Con respecto al nivel de desempleo, la tasa correspondiente a los 
jóvenes con discapacidad mostró una alta volatilidad, alcanzando un máximo 
de 21.8% en el 2020 y descendiendo a un mínimo de 7.2% en el 2022. En contraste, 
la tasa de los jóvenes sin discapacidad se mantuvo más estable, con valores 
que oscilaron entre el 8.0% y el 13.0%. 

Con relación a las tasas de empleo formal, se observa que, a lo largo del 
periodo analizado, los jóvenes en situación de discapacidad registraron niveles 
consistentemente más bajos que sus pares sin discapacidad. No obstante, la 
brecha se redujo de manera significativa entre el 2017 y el 2023, pasando de 
una diferencia de 13.3 a 3.2 puntos porcentuales. Ello se debe principalmente al 
incremento en la tasa de empleo formal de los jóvenes en situación de 
discapacidad, la cual se incrementó de 5.4% en el 2020 a 18.3% en el 2023.
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143Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 15%, tomar los valores 
como referenciales.
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144Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 15%, tomar los valores 
como referenciales.



Niveles de ingreso de la población
joven en situación de discapacidad
 

El gráfico muestra una marcada brecha salarial entre los jóvenes en situación 
de discapacidad y los jóvenes que no enfrentan dicha situación. De este modo, 
a lo largo del periodo analizado, los ingresos de los jóvenes con discapacidad 
se caracterizaron por ser fluctuantes y significativamente menores a los 
registrados por sus pares sin discapacidad. Así, en años como el 2017, 2021 o 
2022, el ingreso de los jóvenes sin discapacidad estuvo cerca de duplicar al de 
sus pares con discapacidad. No obstante, al 2023, la brecha salarial alcanzó su 
nivel más bajo, situándose en S/ 113.50, lo cual se debe principalmente a que los 
jóvenes con discapacidad experimentaron un incremento significativo en su 
salario mensual entre el 2022 y el 2023, pasando de S/ 746.32 a S/ 1208.22.
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145Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 15%, tomar los valores 
como referenciales.



Jóvenes en situación de 
discapacidad que cuentan con 
afiliación a algún tipo de seguro de 
salud 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Es preciso señalar que la presente variable calcula el conocimiento de la persona sobre su estado de 
afiliación debido a que, desde el 2019, todos los peruanos cuentan con afiliación automática al SIS en caso no 
contaran previamente con algún otro seguro.
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 15%, tomar los valores como referenciales.

Las juventudes en situación de discapacidad han reportado, de manera 
consistente, mayores niveles de afiliación a algún tipo de seguro de salud en 
comparación con sus pares sin discapacidad. De este modo, al 2023, la tasa de 
afiliación de los jóvenes con discapacidad alcanzó el 88.4%, superando el 84.1% 
registrado por la población joven sin discapacidad.

En el caso de los niveles de afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS), se 
registraron importantes diferencias entre la población joven que presenta y no 
presenta discapacidad; sin embargo, esta brecha se ha reducido 
progresivamente en los últimos años. Así, mientras en el 2017 la diferencia en los 
niveles de afiliación al SIS fue de 16.1 puntos porcentuales, en el 2023 se redujo a 
6.0 puntos.
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Es preciso señalar que la presente variable calcula el conocimiento de la persona sobre su estado de 
afiliación debido a que, desde el 2019, todos los peruanos cuentan con afiliación automática al SIS en caso no 
contaran previamente con algún otro seguro.
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 15%, tomar los valores como referenciales.



Situación de 
las juventudes no 
heterosexuales
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

Distribución de la población joven
en función de su  orientación sexual 

 
Entre el 2019 y el 2023, la mayoría de la población joven de 18 a 29 años se 
identificó como heterosexual, con una proporción que fluctuó entre el 88.9% y el 
90.9%. Asimismo, se observó que la población joven que se identifica como no 
heterosexual se ha incrementado ligeramente, pasando de 3.7% en el 2017 a 
4.5% en el 2023. Es preciso señalar que esta categoría incluye a las personas 
que se reconocen como homosexuales (gays o lesbianas), bisexuales, 
pansexuales, asexuales, y otros. 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES).
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Distribución de la población joven
no heterosexual
 

 

Con respecto a las subcategorías entre las que se distribuyen las juventudes no 
heterosexuales peruanas, se observó que, entre los años 2019 y 2023, la 
orientación bisexual mantuvo una predominancia constante, seguida por la 
orientación asexual y homosexual (gay o lesbiana). De este modo, al 2023, la 
orientación bisexual representó al 42.0% del total de la población no 
heterosexual, seguida por la asexual con 26.7%, la homosexual con 15.2%, y la 
pansexual con 11.6%.  
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES).



Nivel educativo de la población 
joven no heterosexual 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 
15%, tomar los valores como referenciales.

Las juventudes no heterosexuales reportaron menores niveles de educación 
que sus pares heterosexuales. De esta manera, al 2023, 17.2% de las juventudes 
no heterosexuales contaban con educación superior (universitaria o no 
universitaria) frente al 23.4% registrado por sus pares heterosexuales. En 
contraparte, un 19.7% de la población joven no heterosexual contaba solo con 
primaria incompleta o menos, el cual es un porcentaje significativamente 
mayor al 9.3% observado entre la población joven heterosexual.
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 
15%, tomar los valores como referenciales.



Niveles de victimización que ha
experimentado la población joven
no heterosexual 

 

 

Entre el 2019 y el 2023, las juventudes no heterosexuales estuvieron expuestas a 
mayores niveles de victimización en comparación con sus pares 
heterosexuales. Cabe señalar que esta brecha se amplió durante el periodo 
analizado, pasando de una diferencia de 1 punto porcentual en el 2017 a una de 
11 puntos porcentuales en el 2023. 

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 



PARTICIPACIÓN 
Y CIUDADANÍA
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Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 



Población joven 
que participa de 
algún tipo de 
organización o 
asociación 
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Niveles de participación ciudadana 
de la población joven 
 

El porcentaje de jóvenes que participó en algún tipo de organización o 
asociación se mantuvo relativamente estable entre el 2017 y el 2023, fluctuando 
entre el 5% y el 7%. Asimismo, se identificó que la tasa de participación juvenil se 
ubicó significativamente por debajo de la tasa nacional.

Con relación al sexo, se observó que, en general, las mujeres jóvenes duplicaron 
los niveles de participación de sus pares hombres. Por otro lado, con relación al 
área de residencia, se registró que las juventudes rurales presentaron una 
participación significativamente mayor que sus pares urbanos, alcanzando 
una tasa de 15.8% y 4.3% para el 2023, respectivamente.
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156



COVID 19

COVID 19

4.7 4.4 3.8 3.8 3.7 3.8 4.1

9.0 9.0
8.5

7.0
6.3

7.8
8.7

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hombre Mujer

16.4 16.4 16.7

13.4 12.9
14.3

15.8

4.6 4.4 3.8 3.6 3.3 4.0 4.3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rural Urbano

157
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).



Niveles de participación ciudadana 
de la población joven según 
diversidad étnica

Los niveles de participación ciudadana variaron en función de la lengua 
materna y la autoidentificación étnica. En términos generales, los jóvenes con 
lengua originaria triplicaron el nivel de participación de sus pares con lengua 
castellana. Así, para el 2023, el 17.0% de los jóvenes con lengua originaria 
participó en alguna organización o asociación frente al 5.1% registrado entre los 
jóvenes con lengua castellana. 

El análisis en función de la autoidentificación étnica registró que los jóvenes 
indígenas presentaron los niveles más altos de participación, mientras que los 
jóvenes mestizos presentaron los más bajos. De esta manera, al 2023, la 
participación de los jóvenes indígenas alcanzó el 11.8%, seguida por la de los 
jóvenes afroperuanos con 6.5%, y la de los jóvenes mestizos con 4.5%. 

COVID 19

5.5 5.5 5.1 4.6 3.9 4.7 5.1

17.3 16.5 16.5

12.2

14.5
15.6

17.0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Castellano Originaria

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 15%, tomar los valores
como referenciales
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Es preciso señalar que la presente variable calcula el conocimiento de la persona sobre su estado de 
afiliación debido a que, desde el 2019, todos los peruanos cuentan con afiliación automática al SIS en caso no 
contaran previamente con algún otro seguro.
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 15%, tomar los valores como referenciales.
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159Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 15%, tomar los valores
como referenciales



Conocimiento de 
la población 
joven sobre el 
significado de la 
democracia
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Es preciso señalar que la presente variable calcula el conocimiento de la persona sobre su estado de 
afiliación debido a que, desde el 2019, todos los peruanos cuentan con afiliación automática al SIS en caso no 
contaran previamente con algún otro seguro.
Nota: Se presentan datos con coeficientes de variación mayores al 15%, tomar los valores como referenciales.



Nivel de conocimiento de los jóvenes 
sobre el significado de la democracia

El porcentaje de jóvenes que reportó conocer el significado de la democracia 
se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, pasando de 62.0% 
en el 2017 a 64.1% en el 2023. Cabe destacar que este indicador presenta niveles 
significativamente superiores a los registrados por la población total.

Con respecto al sexo, si bien los hombres jóvenes han solido reportar un mayor 
nivel de conocimiento que sus pares mujeres, esta brecha se redujo durante el 
periodo de análisis. En cuanto al área de residencia, los jóvenes urbanos 
mantienen niveles significativamente más altos de conocimiento que sus pares 
de zonas rurales. No obstante, es preciso señalar que la tasa registrada entre 
los jóvenes rurales ha mostrado una importante mejora en los últimos años.
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COVID 19

Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES).

65.8 65.7 66.0 65.9
64.0 65.3 64.4

58.9 59.6 63.1 62.4 62.5 61.8
63.9

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hombre Mujer

COVID 19

33.9 34.8 36.1 38.7 41.2 42.8 42.2

67.5 67.5 69.8 68.5 67.1 66.9 67.9

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rural Urbano

162
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)



Percepción de la población joven 
sobre la característica más 
importante asociada a la democracia

El porcentaje de jóvenes que reportó conocer el significado de la democracia 
se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, pasando de 62.0% 
en el 2017 a 64.1% en el 2023. Cabe destacar que este indicador presenta niveles 
significativamente superiores a los registrados por la población total.

Con respecto al sexo, si bien los hombres jóvenes han solido reportar un mayor 
nivel de conocimiento que sus pares mujeres, esta brecha se redujo durante el 
periodo de análisis. En cuanto al área de residencia, los jóvenes urbanos 
mantienen niveles significativamente más altos de conocimiento que sus pares 
de zonas rurales. No obstante, es preciso señalar que la tasa registrada entre 
los jóvenes rurales ha mostrado una importante mejora en los últimos años.
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Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES).

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)



164

Percepción de la 
población joven 
sobre el 
funcionamiento 
de la democracia 
en el Perú



COVID 19

Nivel de conformidad con el 
funcionamiento de la democracia

La tasa de jóvenes que percibe que la democracia funciona de manera óptima 
en el país ha decaído en los últimos años, pasando de 42.7% en el 2017 a 27.2% 
en el 2023. Sin perjuicio de ello, dicha percepción ha sido consistentemente más 
favorable entre la población joven que entre el conjunto de la población 
nacional.

Al desagregar por sexo, se observa que, desde el 2021, esta tasa es mayor entre 
los hombres jóvenes que entre sus pares mujeres. Según área de residencia, se 
identificó que las juventudes rurales perciben mejor el funcionamiento de la 
democracia que sus pares de zonas urbanas, alcanzando una diferencia de 
12.5 puntos porcentuales para el 2023.
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Nota: La encuesta presenta cinco opciones de percepción: “muy bien”, “bien”, “mal”, “muy mal” 
y “no sabe”. Para el análisis, se considera que la categoría “funcionamiento óptimo” 
comprende las respuestas “muy bien” y “bien”.

165



Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
Nota: La encuesta presenta cinco opciones de percepción: “muy bien”, “bien”, “mal”, “muy mal” 
y “no sabe”. Para el análisis, se considera que la categoría “funcionamiento óptimo” 
comprende las respuestas “muy bien” y “bien”.
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Percepción de la población joven 
sobre los principales problemas del 
país 

Al indagar en la opinión de la población joven sobre cuáles son los principales 
problemas del país, se registró que la corrupción fue señalada por el 60.3% de 
jóvenes, mientras que la delincuencia fue destacada por el 38.8%. Asimismo, 
otros de los problemas que también fueron señalados por un porcentaje 
significativo de jóvenes fueron: los bajos sueldos / el aumento de precios 
(18.8%), la falta de seguridad ciudadana (14.7%), la pobreza (13.9%), la falta de 
empleo (13.1%), entre otros.
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Nota: Respuesta de opción múltiple. 
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Nivel de confianza de la población 
joven en las instituciones peruanas
 

Con relación al nivel de confianza que las juventudes tienen en las instituciones 
peruanas, se identificó que las instituciones que generan mayor confianza son 
la RENIEC con 62.2%, el Ministerio de Educación con 46.3%, las Fuerzas Armadas 
con 45.0%, y la Iglesia con 41.4%. En contraparte, las instituciones que generan 
menores niveles de confianza son los partidos políticos con 5.7% y el Congreso 
con 8.4%.
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
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Educación
El análisis del nivel educativo de las 
juventudes entre el 2017 y el 2023 
registró un progreso sostenido en los 
niveles educativos alcanzados por los 
jóvenes de 15 a 29 años. De este modo, 
se identificó un aumento en la 
proporción de jóvenes que cuentan 
con, al menos, secundaria completa, 
pasando de 67.8% en el 2017 a 73.4% en 
el 2023. En el mismo sentido, el 
porcentaje de jóvenes que completó 
sus estudios superiores también se 
incrementó, pasando de 13.2% a 14.6%; 
no obstante, aún representan un 
porcentaje reducido. Asimismo, se 
registró que, durante todo el periodo 
analizado, el porcentaje de mujeres 
jóvenes que concluyó la educación 
superior fue superior al porcentaje 
alcanzado por sus pares hombres.

Adicionalmente, se evaluó la 
conclusión oportuna de los estudios 
secundarios y superiores. Así, entre 
2017 y 2023, se incrementó la 
proporción de jóvenes de 17 y 18 años 
que concluyeron la secundaria, 
pasando de 72.7% a 81.1%. Asimismo, la 
tasa de jóvenes de 22 a 24 años que 
concluyó los estudios superiores se 
mantuvo alrededor del 20% entre el 
2017 y el 2023. Para el caso de ambos 
indicadores, se registró que los niveles 
de conclusión son mayores entre las 
mujeres que entre los hombres, y son 
superiores también entre las 
juventudes urbanas que entre las 
rurales. Asimismo, el análisis en 
función a la etnicidad mostró que las 
juventudes indígenas y afroperuanas 
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presentan menores niveles de 
conclusión oportuna que sus pares 
mestizos. 

Finalmente, al analizar el máximo nivel 
educativo alcanzado entre los jóvenes 
de 25 a 29 años, se observó que el 
porcentaje de jóvenes en dicho rango 
etario con educación superior 
completa muestra una ligera mejora 
entre el 2017 y 2023, pasando de 27.9% 
a 31.1%. Este indicador presenta 
diferencias por sexo y área de 
residencia. De este modo, al 2023, las 
mujeres muestran un mayor nivel de 
conclusión que los hombres, 
alcanzando un 34.4% frente a un 27.9%; 
y las juventudes de zonas urbanas 
muestran un nivel superior que sus 
pares rurales, alcanzando un 34.5% 
frente a un 13.4%. Este indicador varía 
también en función de la lengua 
materna y la autoidentificación étnica. 
Así, al 2023, el 33.1% de jóvenes de 
habla castellana había concluido sus 
estudios superiores, frente al 18.6% de 
sus pares de habla originaria; y el 
36.5% de las juventudes mestizas 
concluyó sus estudios superiores en 
comparación del 27.1% de las 
juventudes indígenas, y del 16.6% de las 
juventudes afroperuanas. 
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El análisis de la situación laboral 
muestra que, para el 2023, la 
población joven representó al 28.4% 
del total de la PEA. Asimismo, se 
identificó que el porcentaje de jóvenes 
que formaban parte de la PEA (PEA 
joven) se mantuvo relativamente 
estable entre el 2017 y el 2023, 
pasando de 62.1% a 62.2%. De esta 
manera, alrededor de dos tercios de 
los jóvenes formaron parte de la 
fuerza de trabajo activa. Es preciso 
señalar que, durante todo el periodo 
analizado, el porcentaje de jóvenes 
que perteneció a la PEA fue mayor 
entre los hombres que entre las 
mujeres, alcanzando un 68.5% frente a 
un 55.7% para el 2023. 

Con respecto a los indicadores 
considerados, se observó que la tasa 
de desempleo juvenil alcanzó el 8.7% 
para el 2023, superando la tasa 
nacional de 4.7%. Asimismo, se registró 
que esta tasa fue significativamente 
mayor entre las juventudes urbanas 
que entre las rurales. Por otro lado, la 
tasa de empleo formal juvenil fue de 
21.4% entre la PEA ocupada joven, 
inferior a la registrada para la 
población nacional ocupada, la cual 
fue de 26.1%. Este indicador presentó 
variaciones importantes según el 
ámbito de residencia, siendo de 25.7% 
entre las juventudes urbanas y de 5.4% 
entre las rurales. Del mismo modo, la 
tasa varió en función de la lengua 
materna, siendo de 23.4% entre la 
población joven de habla castellana y 
de 8.0% entre la de habla originaria; y 
en función de la autoidentificación 

étnica, siendo mayor para las 
juventudes mestizas en comparación 
a las afroperuanas e indígenas. Con 
relación a los ingresos, se registró que 
el ingreso promedio mensual de la 
población joven fue de S/ 1320 para el 
2023, cifra menor a la registrada por la 
población nacional para ese mismo 
año, la cual alcanzó los S/ 1577. Una vez 
más se observó que el nivel de ingreso 
varió en función al sexo, ámbito de 
residencia, lengua materna y 
autoidentificación étnica. Con 
respecto a los jóvenes que no estudian 
ni trabajan (ninis), se registró que 
estos alcanzaron al 18.2% de la 
población joven, tasa que fue 
marcadamente mayor entre las 
mujeres que entre los hombres, siendo 
de 23.6% y de 13.1% para el 2023. 
Además, se identificó que esta tasa 
fue mayor entre las juventudes 
urbanas que entre las rurales, siendo 
de 19.0% y de 15.2% para el 2023, 
respectivamente; y que varió también 
en función de la lengua materna, 
siendo mayor entre las juventudes de 
habla castellana que entre las de 
habla originaria. 

Es importante destacar que el análisis 
desarrollado evidenció que la 
pandemia afectó negativamente la 
situación económica y laboral a nivel 
nacional, lo cual se vio reflejado en la 
evolución de todos los indicadores 
analizados en esta sección. No 
obstante, para el 2023, las tasas 
registradas para dichos indicadores 
volvieron a los niveles de 
pre-pandemia. 
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Se exploró la situación de las 
juventudes con respecto a su salud y 
bienestar. En primer lugar, se identificó 
que la tasa de afiliación a algún tipo 
de seguro de salud reportada por la 
población joven  es menor a la 
reportada por la población total, 
alcanzando un 84.3% frente a un 88.1% 
en el 2023. Con respecto a la salud 
física, el porcentaje de jóvenes que 
indicó padecer de alguna 
enfermedad o malestar crónico 
incrementó en los últimos años, 
pasando de 24.1% en el 2017 a 30.6% en 
el 2023. Es preciso señalar que, en 
todos los años analizados, la tasa 
juvenil fue inferior a la registrada por la 
población nacional. Asimismo, se 
registró que esta situación es más 
frecuente entre mujeres jóvenes que 
hombres jóvenes, y que es más 
predominante en las zonas urbanas 
que en las rurales. 

Con relación a la salud mental, se 
registró que el porcentaje de jóvenes 
que señala que padece de algún 
problema de salud mental se ha 
incrementado, pasando de 22.3% en el 
2017 a 33.4% en el 2023. De este modo, 
al 2023, la población joven presentó 
niveles de salud mental más 
deteriorados que cualquier otro grupo 
etario de mayor edad. Además, y tal 
como se observó en el indicador 
vinculado a la salud física, los 
problemas de salud mental fueron 
más comunes en las mujeres jóvenes 
y en áreas urbanas. En la misma línea, 
la población joven registró el mayor 

número de suicidios en comparación 
a cualquier otro grupo etario, 
alcanzando al 44.2% del total de 
suicidios registrados en el 2023. Cabe 
señalar que los suicidios afectaron en 
mayor medida a los hombres jóvenes 
que a sus pares mujeres. 

En cuanto a las problemáticas de 
salud pública, se observó que el 
embarazo adolescente disminuyó en 
los últimos años, pasando de 14.4% en 
el 2017 a 8.2% en el 2023. Esta situación 
se registró con mayor frecuencia en 
las jóvenes rurales que entre sus pares 
urbanas. Se observó también que este 
indicador varió en función a la lengua 
materna y a la autoidentificación 
étnica, siendo menor entre las jóvenes 
de habla castellana frente a las de 
habla originaria, y también 
presentando un nivel inferior entre las 
jóvenes mestizas frente a las 
afroperuanas y a las indígenas. 
Finalmente, al evaluar los casos de 
infección por VIH notificados, se 
identificó que, entre el 2017 y el 2023, la 
población joven representó alrededor 
del 50% de los casos de VIH 
registrados en el Perú. Asimismo, se 
registró que, durante el periodo 
analizado, los hombres jóvenes 
concentraron alrededor del 80% del 
número total de casos registrados. 
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El análisis de criminalidad y 
victimización se centró en las 
juventudes de áreas urbanas debido a 
las limitaciones de información 
disponible. Dicho lo anterior, entre el 
2017 y el 2023, la tasa de jóvenes 
urbanos que han sido víctimas de 
algún delito en los últimos 12 meses 
fue mayor que la tasa nacional. De 
este modo, al 2023, la tasa de 
victimización juvenil fue de 31.4%, y la 
tasa nacional fue de 25.9%. Asimismo, 
se observó que este indicador fue 
mayor entre las mujeres que entre los 
hombres; y el análisis en función de la 
etnicidad mostró que las juventudes 
indígenas registraron mayores niveles 
de victimización que sus pares 
mestizos. Cabe destacar que las 
juventudes afroperuanas reportaron 
menores niveles de victimización que 
sus pares indígenas y mestizos. 

Con respecto a la percepción de 
inseguridad, se evaluó el nivel de 
inseguridad que siente la población 
joven al caminar de noche por su 
barrio o zona. De este modo, el análisis 
mostró que la percepción de 
inseguridad entre los jóvenes superó 
el 50% en casi todo el periodo 
analizado, con excepción del año 
2020, en donde dicha percepción 
disminuyó significativamente. 
Asimismo, se registró que la 
percepción de inseguridad juvenil fue 
menor a la registrada por la población 
total. Se observó también que este 
indicador es significativamente mayor 
entre las mujeres que entre los 

hombres, alcanzando al 65.4% frente al 
43.9% para el 2023; y que ha solido ser 
mayor entre las juventudes con 
lengua castellana en comparación a 
sus pares con lengua originaria. 

Finalmente, se observó que la tasa de 
jóvenes que consideran que pueden 
ser víctimas de algún delito en los 
próximos 12 meses se ha reducido 
significativamente, pasando de 88.8% 
en el 2017 a 84.8% en el 2023. Se 
identificó también que, durante todo el 
periodo analizado, la percepción de 
inseguridad futura fue mayor entre la 
población joven que entre la 
población total. Asimismo, se registró 
que esta tasa fue significativamente 
mayor entre las mujeres jóvenes que 
entre los hombres jóvenes, 
alcanzando al 87.0% y al 82.7%, 
respectivamente. Con respecto a la 
etnicidad, este indicador fue 
significativamente menor entre las 
juventudes afroperuanas que entre las 
juventudes indígenas y mestizas. 
venes concentraron alrededor del 80% 
del número total de casos registrados. 
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El porcentaje de jóvenes que se ha 
sentido discriminado en el país mostró 
un declive entre el 2017 y el 2023, 
pasando de 13.9% a 9.9%. Asimismo, se 
observó que las principales razones 
asociadas a dicha discriminación 
fueron: el color de piel, rasgos físicos o 
rasgos faciales (24.1%); el origen o 
lugar de residencia (20.5%); el nivel de 
ingresos o el dinero (19.0%); y la 
vestimenta (17.1%). 

Por otro lado, entre 2017 y 2023 se 
registró una disminución en los niveles 
de violencia ejercida contra mujeres 
jóvenes por parte de su esposo o 
compañero. La violencia física y/o 
sexual se redujo ligeramente, pasando 
de 13.3% en 2017 a 11.1% en 2023. Por su 
parte, la violencia psicológica, física 
y/o sexual mostró una disminución 
bastante más significativa, al pasar de 
63.9% a 47.8% durante el mismo 
periodo. Con respecto a los jóvenes en 
situación de discapacidad, se observó 
que el registro de jóvenes con 
discapacidad ha mostrado un 
crecimiento sostenido en los últimos 
años, pasando de 4,332 inscritos en el 
2017 a 6,478 en el 2023. Se identificó 
también que los hombres representan 
al 57.5% del total de inscritos frente al 
42.5% que representan las mujeres. 
Además, se registró que la situación 
de discapacidad disminuye 
significativamente los niveles de 
culminación oportuna de los estudios 
secundarios y superiores. Así, al 2023, 

solo el 46.4% de los jóvenes de 17 y 18 
años en situación de discapacidad 
concluyó la educación secundaria, 
frente al 81.1% de sus pares sin 
discapacidad. De modo similar, solo el 
3% de los jóvenes de 22 a 24 años en 
situación de discapacidad concluyó la 
educación superior, frente al 20.2% de 
sus pares sin discapacidad. Se 
observó también que los jóvenes con 
discapacidad presentan menores 
niveles de empleo formal que sus 
pares sin discapacidad. 

Con relación a la orientación sexual, se 
identificó que la población joven que 
se identifica como no heterosexual se 
ha incrementado ligeramente, 
pasando de 3.7% en el 2017 a 4.5% en el 
2023. Asimismo, se registró que, al 
2023, la población no heterosexual 
joven se distribuía de la siguiente 
manera: 42% se identificaba como 
bisexual, 26.7% como asexual, 15.2% 
como homosexual, y 11.6% como 
pansexual. 
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La evaluación de la participación 
ciudadana entre la población joven 
implicó observar su participación en 
algún tipo de organización o 
asociación. Así, se observó que el 
porcentaje de jóvenes que participa 
de algún tipo de organización o 
asociación se ubica 
significativamente por debajo de la 
tasa nacional. Así, para el 2023, el 
porcentaje de jóvenes que 
participaba fue de 6.3% en 
comparación con la tasa nacional 
que fue de 17.7%. Asimismo, se observó 
que, durante el periodo analizado, las 
mujeres jóvenes duplicaron los niveles 
de participación de sus pares 
hombres, y que las juventudes rurales 
cuadruplicaron la tasa de 
participación de sus pares urbanos. Se 
identificó también que los niveles de 
participación variaron 
significativamente en función de 
etnicidad, siendo menores entre las 
juventudes mestizas en comparación 
de las indígenas y a las afroperuanas.

Por otro lado, entre el 2017 y el 2023, el 
porcentaje de jóvenes que reportó 
conocer el significado de la 
democracia superó el 60% durante 
todos los años analizados. Es preciso 
señalar que, en este caso, la tasa 
juvenil superó a la tasa nacional. 
Asimismo, se registró que este 
indicador presenta tasas 
notablemente altas en las áreas 
urbanas que en las rurales. Además, 
se observó que, para la población 
joven, la característica más 

importante asociada a la democracia 
es la libertad de expresión y el respeto 
de los derechos de las personas. Se 
registró también que los jóvenes 
presentaron una percepción más 
positiva sobre el funcionamiento de la 
democracia en el Perú que la 
población nacional. No obstante, este 
indicador presentó una tendencia 
constante a la baja entre el 2017 y el 
2023. Por último, se registró que la 
corrupción es ampliamente señalada 
por la población joven como el 
principal problema del país, y que el 
Congreso y los partidos políticos se 
constituyen como las instituciones 
peruanas que presentan los menor 
niveles de confianza. 
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Reflexiones finales

El presente documento ofrece un análisis exhaustivo sobre la situación de 
las juventudes peruanas durante el período comprendido entre 2017 y 
2023. En tal sentido, las temáticas contempladas brindan una visión 
general y detallada sobre los avances logrados y los desafíos que tienen 
por delante las juventudes.

Con respecto al ámbito educativo, se evidencia que las juventudes han 
logrado avances significativos en los niveles de culminación de sus 
estudios secundarios y superiores entre el 2017 y el 2023; destacándose la 
formación educativa alcanzada por las mujeres como una muestra del 
avance de las políticas para promover la igualdad de género. No obstante, 
persisten desafíos entre las juventudes rurales, quienes enfrentan brechas 
importantes en sus niveles de culminación educativa –sobre todo en lo 
relativo a la educación superior– las cuales estarían vinculadas con la 
baja calidad educativa, la inadecuada infraestructura, y la falta de 
recursos económicos. De igual forma, los grupos étnicos históricamente 
marginados continúan presentando niveles educativos más bajos, lo cual 
subraya la necesidad de abordar los desafíos pendientes en relación a la 
falta de acceso a oportunidades y recursos que enfrenta dicha población. 

Con respecto al ámbito del empleo, se observó que las juventudes 
presentan una situación laboral más precaria que la población nacional, 
presentando mayores tasas de desempleo, menores niveles de empleo 
formal, y menores niveles de ingresos. Ello subraya las dificultades que 
presenta la población joven para integrarse exitosamente al mercado 
laboral, y la necesidad de implementar estrategias que fortalezcan sus 
capacidades y competencias al concluir sus estudios. Además, el análisis 
también revela que las mujeres jóvenes presentan una menor presencia 
en la fuerza laboral y perciben menores ingresos; ello evidencia que, pese 
a los avances logrados por las mujeres jóvenes en términos de su acceso 
a la educación, aún les falta abrirse camino para participar en el mercado 
laboral en igualdad de condiciones que sus pares hombres. Asimismo, el 
análisis muestra que, en comparación a las zonas urbanas, las zonas 
rurales registran menores niveles de desempleo, pero mayores niveles de 
informalidad. En este sentido, las menores tasas de desempleo registradas 
en las zonas rurales a menudo reflejan el mayor acceso a trabajo informal 
más que el acceso a empleos adecuados y formales. Por el contrario, si 
bien las zonas urbanas presentan mayores oportunidades para la 
formalización, el mercado laboral se presenta como más competitivo. Se 
registró también que las juventudes con una identidad indígena o 
afroperuana presentan mayores desafíos para acceder a empleos con 
buenas condiciones, lo cual es reflejo de la falta de oportunidades y la 
discriminación estructural que afecta a dichos grupos. Finalmente, se 
observó que la tasa de jóvenes ninis alcanza a cerca de un quinto de la 
población joven, afectando particularmente a las mujeres jóvenes. Ello se 
vincularía con los estereotipos de género existentes, que suelen limitar el 
accionar de las mujeres al ámbito de lo doméstico. 
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Con respecto al ámbito de la salud y el bienestar, se identificó que los 
problemas de salud física y mental registrados entre las juventudes se han 
incrementado entre el 2017 y el 2023. Asimismo, se destaca que estos 
malestares son más comunes en las zonas urbanas, lo cual estaría 
vinculado al mayor estrés y al sedentarismo que produce la vida en áreas 
urbanas que no ofrecen servicios públicos de calidad, como es el caso de 
la realidad peruana. La precariedad de la salud mental entre la población 
joven se evidencia en que se constituyen como el grupo etario que registra 
el mayor número de suicidios a nivel nacional. Sin embargo, resulta 
llamativo que los hombres jóvenes, si bien presentan mayores niveles de 
suicidios, declaran menores problemas de salud mental que sus pares 
mujeres; ello sugiere que existe un sub-registro vinculado a patrones 
culturales que limitan la capacidad de los hombres para expresar 
vulnerabilidad. Por otro lado, se registró una reducción en el porcentaje de 
embarazos adolescentes entre el 2017 y el 2023, lo cual evidenciaría que las 
políticas implementadas para la planificación familiar y la prevención del 
embarazo están teniendo resultados positivos. Ello también reflejaría un 
cambio en los estereotipos de género tradicionales que asociaban el ser 
mujer con la maternidad. Asimismo, se registró que los niveles de embarazo 
adolescente son mayores entre las jóvenes con origen indígena o 
afroperuano, lo cual sugiere que esta problemática sigue siendo mayor 
entre los grupos de mujeres históricamente más vulnerables. 

Con relación a la criminalidad y victimización, se observó que, en las áreas 
urbanas, los delitos cometidos contra la población joven son mayores a los 
que registra la población nacional. En esta misma línea, se registró que la 
tasa de jóvenes que consideran que pueden ser víctimas de algún delito en 
los próximos 12 meses supera a la tasa nacional. Esta información muestra 
que la relación de las juventudes con el espacio urbano está marcada por 
el temor a ser víctimas de algún delito. Asimismo, se identificó que las 
mujeres sufren de una mayor cantidad de actos delictivos, y que perciben 
mayores niveles de inseguridad que sus pares hombres, lo cual evidencia 
que las zonas urbanas son lugares particularmente hostiles para las 
mujeres jóvenes. Esta situación se agrava si consideramos el acoso sexual 
que experimentan las mujeres en los espacios públicos a lo largo de sus 
vidas. Finalmente, se registró que las juventudes mestizas registran 
menores niveles de victimización que sus pares indígenas, lo cual podría 
estar vinculado con sus áreas de residencia y la segregación residencial 
existente a nivel nacional. Dicho lo anterior, un reto pendiente es evaluar el 
nivel de criminalidad y victimización que afecta a las juventudes que 
residen en áreas rurales. 
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Con respecto al tema de la discriminación, se registró una disminución en 
los niveles de discriminación que han experimentado las juventudes en los 
últimos años. Esto constituye un avance considerando los altos niveles de 
racismo y clasismo que han existido históricamente en la sociedad 
peruana. En dicho sentido, es preciso destacar que el análisis realizado 
mostró que la discriminación continúa estando vinculada, principalmente, 
a las características físicas y socioculturales. Por otra parte, se registró que 
las mujeres jóvenes continúan experimentando altos niveles de violencia de 
género. Si bien se han registrado avances importantes en esta materia, el 
reporte revela que alrededor de la mitad de las mujeres sigue siendo 
víctima de algún tipo de violencia. El análisis desarrollado en relación a las 
juventudes en situación de discapacidad muestra la necesidad de 
implementar acciones dirigidas específicamente a atender las 
necesidades específicas de esta población, de modo que puedan 
garantizar su derecho a la educación y al empleo digno. Por último, se 
registró un ligero incremento en las juventudes que se identifican como no 
heterosexuales, lo cual muestra la urgencia de generar políticas públicas 
para evitar la discriminación de este grupo poblacional.

Finalmente, con respecto a la participación ciudadana, el análisis realizado 
muestra una reducida participación de las juventudes en organizaciones o 
asociaciones de su comunidad, lo cual reflejaría un desinterés por ejercer 
su participación ciudadana de manera organizada y por involucrarse con 
su comunidad. No obstante, es preciso destacar que se registraron mayores 
niveles de participación entre las juventudes que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica; ello estaría vinculado a la 
necesidad de organizarse para poder obtener distintos tipos de recursos 
útiles para el desarrollo del plan de vida. El análisis también mostró que la 
característica más importante asociada a la democracia es la libertad de 
expresión y el respeto de los derechos de las personas, lo cual sugiere que 
la población joven vincula la democracia con el respeto de los derechos 
individuales. Finalmente, se registró un creciente descontento con el 
funcionamiento de la democracia, lo cual es consistente con la poca 
confianza que muestran las juventudes en las instituciones que tienen 
poder político en el país, tales como lo son el Congreso y los partidos 
políticos. De este modo, la crisis de legitimidad  que atraviesa el sistema 
actual está calando también entre la población joven, la cual cuestiona la 
efectividad de las estructuras políticas y sociales actuales para enfrentar 
las problemáticas que les afectan. Los resultados presentados enfatizan la 
urgencia de intensificar los esfuerzos para consolidar y fortalecer el trabajo 
de las instituciones públicas comprometidas con el bienestar y desarrollo 
de las juventudes. 
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