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El programa de Encuestas de Demografía  y Salud (programa DHS)  proporcíona 
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PRESENTAOÓN 

El presente documento, primer informe detallado de la Encuesta Demográflca 
y de Salud Familiar (ENDES 1996), es la respuesta institucional a la necesidad de 
disponer de información actualizada que permita conocer el nivel y los factores que 
influyen en los cambios demográficos y de las principales varíables relacionadas 
con la Salud Materno Infantil para apoyar la toma de decisiones, la evaluación y 
formulación de planes y proyectos, en favor de los grupos poblacionales de mayor 
riesgo. 

En este Informe, que se pone a disposición de los usuarios a pocos meses de 
concluído el trabajo de campo, se presentan los resultados deflnitivos de la 
encuesta, cubriendo los tópicos más importantes y prioritarios entre todos los 
estudiados. En próxima oportunidad se difundírá el resultado de los estudios en 
profundidad que se están promoviendo. 

La ejecución de la ENDES 1996, con representatividad a nivel departamental, 
sólo ha sido posible gracias al apoyo financiero concertado de la Agencía para el 
Desarrollo Internacional (AID/Washington y AID/Perú), el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y del Ministe rio de Salud, a través de sus Programas: Proyecto 
2000 y Salud y Nutrición Básica. 

Asimismo, a la asistencia técnica de Macro International Inc. y a la activa 
participación de los jefes departamentales del INEl y de los Señores representantes 
de las organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, en la 
concepción, uso y explotación de esta importante investigación nacional. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), expresa su más 
profundo reconocimiento a las 29 mil mujeres, seleccionadas al azar, que 
proporcionaron sus datos y a todas las instituciones y personas que contribuyeron 
al desarrollo de la encuesta, especíalmente a las Supervisoras y Entrevistadores 
que recorríeron los confines del país en búsqueda de las viviendas seleccionadas 
y cuyo esfuerzo hizo posible culminar la ardua fase de recolección de datos en 
cuatro meses, entre Agosto y Noviembre de 1996. 

Econ. FÉLIX MURILLO ALFARO 
«efe 

INSTITUTO NA CIONAL DE ESTADíSTICA 
E 

INFORMÁTICA 
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RESUMEN GENERAL 

Antecedentes 

La tercera Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar en Perú, denominada ENDES 1996, es 
una investígación por muestreo que provee 
información sobre características generales de la 
población total: distribución por sexo, edad, 
regiones naturales y departamentos; niveles 
educativos y asistencia escolar, entre otros aspectos. 
La población objetivo de la muestra general está 
constituida por las mujeres en edad fértil (15 a 49 
años), así como sus hijos, con énfasis en los 
menores de cinco años, para determinar los niveles 
de fecundidad, la prevalencia en el uso de métodos 
anticonceptivos, las tendencias de la nupcialidad, las 
preferencias sobre fecundidad, el conocimiento que 
tienen sobre el SIDA, los niveles de mortalidad 
infantil y la salud materno-infantil, incluyendo la 
nutrición, principalmente. En la submuestra de 
hogares de la ENDES 1996 la población objetivo 
son las mujeres en edad fértíl y sus hijos menores de 
cinco años para el estudio de Anemia; y, los 
hombres de 15 a 59 años para determinar la 
prevalencia anticonceptiva y el conocimiento que 
tienen sobre el SIDA, entre otros. 

La operación de campo de la ENDES 1996 se 
realizó entre Agosto y Noviembre de 1996. La 
muestra general consta de 28951 mujeres con 
entrevistas completas y provee información para 
todo el país, 24 departamentos, 3 regiones naturales 
y 4 niveles de urbanización. En la submuestra, 2274 
mujeres y 2487 hombres con entrevista completa 
que proveen ínformación a nivel nacional y para las 
áreas urbana y rural. La ejecución de la encuesta 
movilizó a más de 300 personas, tomando en cuenta 
todas sus fases. La encuesta fue financiada 
principalmente por la Misión en Perú de la Agencia 
para el Desarrollo Internacíonal (USAID/Perú) y 
realizada con la asistencia técnica de Macro 
International bajo convenio con la oficina central de 

USAID en Washington. Las agencias del sistema 
de las Naciones Unidas y el Ministerio de Salud 
también contribuyeron en su financiamiento. 

Características Generales 

Perú, tiene una superficie de 1'285 215,60 km 2 y 
una población estimada de 23.9 millones de 
habitantes que se incrementa a una tasa promedio 
anual de 1.8 por ciento. Dicha población se 
distribuye en forma desigual en tres regiones 
naturales: Costa, Sierra y Selva. La Costa, con el 1 I 
por ciento de la superficie territorial, alberga a más 
de la mitad (51%) de la población del país. La 
mayoría de la población (67%) vive en el área 
urbana, es decir, en localidades de 2 mil o más 
habitantes. 

Los hogares están conformados en promedio por 4.8 
personas y en el 18 por ciento de ellos su jefatura 
está a cargo de una mujer. Esta proporción es 
ligeramente mayor en el área urbana (19.2%) que en 
el área rural (15.7%). 

La población del Perú es joven, el 38 por ciento 
tiene menos de 15 años, síendo más joven en el área 
rural que en el área urbana, existe una diferencia de 
4 años entre la edad mediana de la población de 
cada área (18 y 22 años, respectivamente). Las 
mujeres en edad fértil constituyen el 24 por ciento 
de la población total y el 49 por ciento de la 
población femenina del país. 

La población, en especial la femenina, evidencia un 
mejoramiento sustancial en su nivel educativo, la 
proporción de ellas con estudios post-primarios ha 
aumentado de 61 ~ a 65 por ciento en los últimos 5 
años. Dos terceras partes de las mujeres en edad 
fértil han trabajado en los últimos doce meses y más 
de la mitad continúa laborando: una de cada tres son 
trabajadoras calificadas del comercio u otro servicio 

A efectos comparativos con la ENDES 1996, los indicadores demográficos y de salud familiar de la 
ENDES 1991-1992 considerados en el presente informe, han sido estandarizados al incorporársele el 
peso poblacional de las áreas geográficas que no fueron incluidas en el marco muestral por haber sido 
consideradas en aquella oportunidad áreas de emergencia. De igual forma, se han estandarizado las 
estimaciones de Lima Metropolitana para superar la diferencia de marco muestral. 
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Los servicios básicos todavía no están disponibles 
para toda la población. El 67 por ciento de los 
hogares cuentan con energía eléctrica, un 68 por 
ciento se provee de agua por red pública y solo el 48 
tiene servicio higiénico conectado a red pública. 
El 85 por ciento de los hogares cuenta con radio y 
65 por ciento con televisión. 

Fecundidad 

La Tasa global de fecundidad (TGF) en el país, 
estimada como promedio para el período de 1993- 
1996, es de 3.5 hijos por mujer. La TGF del área 
rural (5.6) es el doble que la del área urbana (2.8). A 
nivel de departamento, los mayores niveles de 
fecundidad se presentan en Huancavelica (6.9), 
Apurímac (5.9), Ayacucho (5.4) y Cajamarca (5. I ), 
todos Iocalizados en la región de la Sierra. 
Contrariamente, en los departamentos costeños se 
presentan los menores niveles de fecundidad: 2.5 en 
Tacna y 2.6 en Lima. 

En el país, la TGF ha disminuido en un 13 por 
ciento respecto a la estimada a partir de la ENDES 
1991-1992, 4.0 hijos por mujer para el período 
1989-1992. Esta disminución se ha dado en casi 
todos los ámbitos del territorio nacional, 
particularmente en las localidades del Resto Urbano 
(de 3.7 a 3.3) y en el área rural (de 6.2 a 5.6). 

El 13 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años de 
edad ya son madres (I 1%) o están gestando por 
primera vez (2%). Los mayores porcentajes de 
adolescentes que son madres o están embarazadas se 
presentan entre las mujeres sin educación (56%) y 
entre aquéllas que residen en la Selva (31%), en el 
área rural (26%) y en los departamentos de 
Amazonas y Madre de Dios (28%, en cada uno), 
Loreto (29%), Ucayali (33%) y San Martín (34%), 
casi todos ubicados en la regíón de la Selva. En 
Lima Metropolitana, dicha proporción es del orden 
del 8 por ciento. 

Determinantes de la Fecundidad 

En la ENDES 1996 se recolectó información sobre 
diversos factores determinantes de los niveles y 
tendencias de la fecundidad en el Perú: (1) 
Nupcialidad y exposición al ríesgo del embarazo, 
(2) Preferencias reproductivas y (3) Uso de métodos 
antíconceptivos. 

Nupcialidad y Exposición al Riesgo del 
Embarazo 

El 58 por ciento de las mujeres en edad fértil (MEF) 

viven en estado de unión conyugal: formalmente 
casadas el 34 por ciento y en situación de 
convivencia el 24 por ciento. Al inicio de la vida 
fértil, entre los 15 y 19 años, 9 de cada 10 mujeres 
son solteras, pero al concluir los 24 años, casi la 
mitad (48%) ya vive en unión conyugal. Después de 
los 40 años, menos del 6 por ciento de las mujeres 
permanece soltera. Entre los 15 y 49 años de edad, 
una tercera parte (34%) del total de mujeres en edad 
fértil, son solteras. 

La edad mediana a la primera unión de las mujeres 
de 25-49, es 21 años. Este indicador casi no ha 
variado en los últimos 25 años, pero entre las 
mujeres menores de 30 años hay indicios de una 
ligera tendencia a unirse más tardíamente. La edad 
mediana a la primera relación sexual de las mujeres 
de 25-49 es 19 años. 

El período insusceptíble al riesgo del embarazo 
desde el nacimiento del hijo anterior, en promedio, 
es de 12 meses. Sin embargo, una de cada cinco 
mujeres queda expuesta de nuevo a partir del quinto 
mes. La mediana se sitúa hacia los 9 meses y medio. 

El 13 por ciento de las mujeres no están 
embarazadas ni en amenorrea de postparto, es decir, 
son menopaúsicas. Más del 62 por ciento de las 
mujeres con 30 a 49 años de edad serían infértiles 
terminales, o sea, que a pesar de estar en unión 
contínua durante los 5 años anteriores a la encuesta 
y no haber usado métodos, no quedaron 
embarazadas; y, el porcentaje de mujeres en 
abstinencia prolongada (sin relaciones en los 3 años 
anteriores a la entrevista) es relativamente bajo 
(1%), aún entre las mujeres de 48-49 años (3%). 

Preferencias Reproductivas 

Casi el 60 por ciento de las mujeres en unión 
indicaron su deseo de no tener más hijos en el 
futuro. Si se agregan las usuarias de esterílización, 
dicha proporción asciende al 69 por ciento. 

La proporción de mujeres que no desean tener más 
hijos aumenta rápidamente con la edad, desde un 43 
por ciento entre las mujeres de 15 a 19 años hasta 
más de las dos terceras partes a partir de los 30 
años. Si se incluyen las esterílizadas, alrededor de 
ocho de cada diez mujeres de 35 o más años no 
desearían más hijos. Una tercera parte (35%) de los 
nacimíentos ocurridos en los últimos cinco años no 
eran deseados, es decir, más de un millón de niños 
nacieron sin que los padres hubieran querido 
tenerlos. 
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La tasa global de fecundidad en el país sería de 2.2 
hijos en promedio por mujer, si todos los 
nacimientos no deseados pudiesen ser prevenidos. 
Como a la fecha no lo son, la tasa global observada 
es de 3.5 hijos en promedio por mujer, 1.3 hijos más 
que los deseados, es decir un 59 por ciento más alta 
que la tasa global de fecundidad deseada. Las 
mayores reducciones en el nivel de fecundidad 
observada, en términos absolutos, se darían entre las 
mujeres sin educación y entre las mujeres que 
residen en el área rural y en los departamentos de 
Apurímac y Huancavelica, la misma que sería igual 
o mayor a 2.5 hijos en promedio por mujer. 

Planificación Familiar 

Conocimiento y Uso de Métodos 

La gran mayoría de entrevistados actualmente 
unidos, mujeres u hombres, independientemente de 
su edad, nivel de educación o lugar de residencia, en 
proporciones próximas al 100 por ciento, conoce o 
ha oído hablar de algún método anticonceptivo. En 
1996, casi dos de cada tres mujeres en unión (64 por 
ciento) están usando algún método anticonceptivo, 
el 41 por ciento un método moderno y el 23 por 
ciento un método tradícional. 

Las usuarias actuales de métodos anticonceptivos se 
han incrementado en 7 puntos porcentuales, al pasar 
del 57 en 1991 al 64 por ciento en 1996. El aumento 
de usuarias de métodos modernos alcanzó casí 10 
puntos porcentuales. El DIU y la esterilización 
femenina continúan siendo los métodos modernos 
de mayor uso: 12 y 10 por ciento de las mujeres 
unidas son usuarias de ellos, respectivamente. El 
ritmo, no obstante la disminución presentada del 20 
por ciento al 18 por ciento en el período estudiado, 
continúa siendo el método de mayor uso en el país. 
Los menores porcentajes de usuarias de métodos 
anticonceptivos se presentan entre las residentes del 
área rural y de los departamentos de Huánuco, 
Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica, donde menos 
del 51 por ciento de las mujeres unidas usa algún 
método anticonceptivo. 

El Ministerio de Salud y el Instituto Peruano de 
Seguridad Social son los principales proveedores de 
métodos anticonceptivos modernos al cubrir al 70 
por ciento de las usuarias actuales. 

La Necesidad de Planificación Familiar 

En el país, el 12 por ciento de las mujeres en uníón 
tienen necesidad insatisfecha de planificación 

familiar: 9% para limitar el tamaño de su familia y 
3% por espaciar el nacimiento de sus hijos. Este 
porcentaje es mayor entre las mujeres sin nivel 
educativo (23%) y entre las residentes del área rural 
(20%) y en los departamentos de Puno (21%), 
Ayacucho (28%) y Huancavelica (32%), en niveles 
que contrasta con el observado en Lima 
Metropolitana (8%). 

La demanda total de planificación familiar entre las 
mujeres en unión se estima en 81 por ciento: 57% 
para limitar el tamaño de la familia y 24% para 
espaciar los nacimientos. En el país, el 85 por ciento 
de la demanda total de planificación familiar puede 
considerarse como demanda satisfecha. Este nivel, 
es mayor entre las mujeres con estudios superiores 
(94%), entre las residentes de Lima Metropolitana 
(91%) y de los departamentos de Moquegua (94%) 
y Tacna (95%). 

Mortalidad Materno-Infantil 

Niveles y Diferenciales de 
la Mortalidad Infantil 

La comparación de ENDES 1996 permite concluir 
que la probabilidad de muerte en el primer año de 
vida ha disminuido de 57 a 43 por mil entre 1986- 
1991 y 1991-1996 y la correspondiente a los 
primeros cinco años de vida bajó de 78 a 59 por mil. 
Este descenso se correlaciona bien con los cambios 
producidos en los principales indicadores 
demográficos y de salud obtenidos en la encuesta. 

Se observa que el menor nivel de mortalidad infantil 
se da cuando la madre tiene entre 20 y 29 años. Por 
debajo de esta edad el riesgo relativo aumenta en 26 
por ciento; cuando ella tiene más de 40 años, tal 
riesgo es mayor en 88 por ciento. Igualmente, los 
riesgos aumentan rápidamente con el número de 
orden de los nacimientos. Cuando el nacimiento es 
de cuarto o de sexto orden, el riesgo de muerte 
durante el primer año es un 53 por ciento mayor que 
el riesgo de un nacimiento que sea el primero (58 
versus 38 por mil). Y el riesgo se convierte en más 
del doble cuando el nacimiento es de séptimo o de 
mayor orden. En estos casos, el nivel de mortalidad 
es de 84 defunciones de menores de un año por cada 
mil nacidos vivos. 

Según el lugar de residencia, los mayores niveles de 
mortalidad infantil se presentan en la Sierra, en el 
área rural y en los departamentos de Ayacucho, 
Apurímac, Cusco, Puno y Huancavelica. En estos 
ámbítos poblacionales, de cada mil nacidos vivos, 
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entre 69 y 109 niños fallecen antes de alcanzar su 
primer año de vida. Estos departamentos, todos 
ellos ubicados en la Sierra, tienen más del 60 por 
ciento de su población en el área rural. 

Alto Riesgo Reproductivo 

La ENDES 1996 permite estimar en qué medida la 
mortalidad en Perú es sensible a los patrones 
reproductivos de la población, en lo que refiere a 
edades extremas de la madre al nacimiento de los 
hijos (menores de 18 o de 35 o más años), intervalos 
cortos entre nacimientos (menos de 24 meses), y 
orden de nacimiento mayor de 3. 

Más de la mitad de los nacimientos de los últimos 
cinco años ocurrieron en alguna condición de alto 
riesgo reproductivo. Estos niños, en promedio, 
tendrían el doble de riesgo de morir en el primer año 
de vida con respecto a los hijos de madres en 
ninguna categoría de riesgo elevado. Dos categorías, 
la de orden de nacimiento superior a 3 (17%) e 
intervalo de nacimiento menor de 24 meses (9%), 
concentran el 26 por ciento de los nacimientos. 
Algunas categorías de riesgo contienen una 
proporción reducida de nacimientos pero la razón de 
riesgo de mortalidad es elevada: los nacimientos de 
orden 3 y mayor que ocurrieron con intervalos de 
menos de 24 meses tienen riesgos de mortalidad tres 
veces mayores que nacimientos en ninguna 
categoría de riesgo, si bien solo representan el 6 por 
ciento del total. Si al orden alto y el intervalo corto 
se agrega la edad de la madre de 35 años y más (6% 
del total de nacimíentos), la razón de riesgo se eleva 
a4.  

Mortalidad Materna 

Uno de los objetivos y contribuciones más 
importantes de la ENDES 1996 es la recolección de 
información para estimar por el método directo los 
niveles de mortalidad materna en Perú. Los 
resultados indican que la mortalidad materna en el 
país, para el período de 1982-1996, es de 247 
defunciones por cada cien mil nacidos vivos, una de 
las tasas más altas en América Latina, sólo superada 
por la tasa de mortalidad materna de Bolivia (390). 

Las mujeres del área rural tienen una probabilidad 
dos veces mayor de morir por causas maternas que 
las mujeres de Lima Metropolitana: 51 versus 24 
muertes por cada cien mil mujeres, repectivamente. 
Esta brecha desaparece cuando se expresa la 
mortalidad en términos de 100,000 nacimientos, 
dado que el nivel de mortalidad en el área rural es 
de 266 muertes matemas por cada cien mil 

nacimientos en comparación con las 264 en Lima 
Metropolitana. 

Salud Materno Infantil 

Atención Prenatal y del Parto 

El 67 por ciento de los nacimientos ocurridos en los 
últimos cinco años recibió asistencia prenatal de 
profesionales de la salud: 32 por ciento de médicos 
y 35% por ciento de obstetriees o enfermeras, la 
mayoría en 4 ó más visitas. La atención prenatal se 
ha incrementado en cuatro puntos porcentuales 
respecto a lo observado en 1991 (63%). De igual 
forma, sólo el 56 por ciento de los nacimientos 
fueron atendidos por profesionales de la salud. 

El hecho que todavía cerca del 50 por ciento de los 
partos son domicil iar ios indica que los 
establecimientos de salud aún no son muy 
asequibles, sea por distancia o por costo, para el 
grueso de la población. En los departamentos de 
Tumbes, Tacna, Arequipa e Ica, más del 65 por 
ciento de los nacimientos ocurrieron en un servicio 
de salud, en comparación con Plano, Amazonas, 
Cajamarca y Huancavelica, donde los favorecidos 
fueron menos del 18 por ciento de los nacidos. 

Vacunación 

En poco más de la mitad de los niños (53%) se 
encontró el Carné de Crecimiento y Desarrollo al 
momento de la entrevista. Si se complementa la 
información del Carné con la proporcionada por las 
madres cuando la tarjeta no estaba disponible, se 
observa que el 98 por ciento de los niños de 1 año 
habían recibido alguna dosis de vacuna. El 94 por 
ciento de los níños han sido vacunados contra la 
BCG y un 86 por ciento contra el Sarampión. Casi 
todos los niños han recibido la primera dosis de la 
DPT (96%) y la Polio (95%), pero para la tercera 
dosis dichas proporciones disminuyen al 77 y 71 por 
ciento, respectivamente. En los últimos cinco años, 
la proporción de niños que recibió todas las vacunas 
recomendadas (BCG, sarampión, tres de DPT y tres 
contra la poliomielitis), se incrementó en siete 
puntos porcentuales al pasar del 56 por ciento en 
1991 al 63 por ciento en 1996. 

Las menores proporciones de niños con todas las 
vacunas se presentan entre los niños de madres sin 
educación (54%), entre los residentes del área rural 
(60%), de la Sierra (55%) y, muy en particular, en 
los departamentos de Puno (39%) y de 
Huancavelica (37%). 
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Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

El 20 por ciento de los menores de cinco años 
presentó síntomas de infección respiratoria aguda 
(IRA) en las dos semanas que precedieron al día de 
la entrevista, es decir, tuvo tos y respiración agitada. 
Menos de la mitad de ellos fueron llevados a un 
establecímiento o proveedor de salud para su 
atención. Los mayores porcentajes de niños con 
síntomas de IRA, se presentan entre los niños de 
madres sin nivel educativo (22%), entre los 
residentes del área rural (24%), de la Selva (24%) y 
en los departamentos de Cajamarca  (29%) y Loreto 
(31%). 

Prevalencia y Tratamiento de la Diarrea 

El 18 por ciento de los niños menores de 5 años, 
tuvo diarrea en las dos semanas anteriores a la 
encuesta y al 3 por ciento de los niños la diarrea se 
le presentó con sangre. El 80 por cíento de los niños 
con diarrea recibíó algún tratamiento para controlar 
la diarrea, siendo el incremento de los líquidos 
(60%) el tratamiento más frecuente. Un 30 por 
ciento fue llevado a un establecimiento o proveedor 
de salud y sólo a un 16 por ciento de los niños le 
dieron antibióticos. 

Las mayores  prevalencias de diarrea con sangre se 
presentaron en los ámbitos que tuvieron una 
prevalencía mayor  de todo tipo de diarrea, 
alcanzando su máximo nivel entre los niños de 
madres sin educación (4%) y los residentes en el 
departamento de San Martín y Apurímac (6%, en 
cada caso). 

Lactancia y Nutrición 

Lactancia 

La lactancia es una práctica generalizada en el Perú, 
el 97 por ciento de los niños nacidos en los cinco 
años anteríores a la ENDES 1996, han lactado alguna 
vez. Un 44 por ciento de los niños empezó a lactar 
dentro de la primera hora de nacido y esa  
proporción sube al 75 por ciento dentro del pr imer  
día. 

Al momento  de la encuesta, alrededor del 99 por 
ciento de los niños menores de 4 meses estaban 
siendo amamantados.  Esta proporción disminuye 
con la edad: pasa del 95 por ciento entre los niños 
de 4 a 5 meses al 88 por ciento entre los de 10 y 11 
meses.  Al cumplir  los 24 meses, una cuarta parte 
(25%) de los niños continúa lactando. 

En el pafs en 1996, los niños lactan en promedio 
19.2 meses,  cerca de 2 meses más que lo encontrado 
en 1991. La duración mediana  de la lactancia es 
similar al promedio observado e indica que el 50 
por ciento de los niños lactan 19.5 meses.  

La duración promedio de la lactancia exclusiva es 
de 4.1 meses, pero el 50 por ciento de los niños 
reciben lactancia exclusiva durante 2.7 meses,  
debido a la temprana introducción de complementos  
en su alimentación. 

Nutrición 

Una cuarta parte de los niños menores de 5 años en 
el Pení (26 por ciento) adolecerían de desnutrición 
crónica, es decir, retardo en el crecimiento en talla 
para la edad, nivel que es menor  en 10 puntos 
porcentuales a lo observado en 1991 (37 por ciento). 
La dcsnutrición cróníca afecta por igual a niños y a 
niñas pero aumenta rápidamente con la edad hasta 
alcanzar el 31 por ciento entre los niños próximos a 
cumplir  5 años, mostrando los efectos acumulativos 
del retraso en crecimiento. 

La desnutrición crónica afecta con mayor  intensidad 
a los niños del área rural y a los residentes en los 
departamentos de Cusco, Ayacucho,  Apurímac,  
Paseo y Huancavelica,  donde más del 40 por ciento 
de los niños menores de cinco años padecen de 
desnutrición crónica. Este nivel es cuatro veces 
mayor  al observado entre los niños de Lima 
Metropolitana ( 10 por ciento). 

Anemia en Niños y Mujeres 

Otro de los objetivos y contribuciones más 
importantes de la E N D E S  1996 es la prueba para 
determinar anemía por deficiencia de hierro en una 
submuestra  de hogares donde la población objetivo 
son las mujeres en edad fértil y sus hijos menores de 
cinco años en el Perú. La anemia nutricional es un 
problema de salud pública que tiene serias 
consecuencias en la salud, la productividad y el 
nivel de vida de quienes la padecen. 

Cerca de una tercera parte de las mujeres en edad 
fértil (36%) padecen de algún grado de anemia en el 
país, la mayoría de ellas (27%) tíene anemia leve. 
La prevalencia de la anemia es mayor  entre las 
mujeres que están lactando (47%), entre las mujeres 
usuarias del DIU (46%), entre las mujeres de 30-34 
años (40%) y entre las mujeres  sin nivel educativo 
(39%). Según el área el área de residencia, es mayor  
en la sierra (42%) que en el resto de la costa (33%) 
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y en el área rural (41%) que en el área urbana 
(34%). 

De otro lado. casi seis de cada diez niños menores  
de 5 años de edad padecen de anemia  (57%). Menos 
del dos por ciento de [os niños tienen anemia severa  
y el resto se divide casi igualmente entre la 
moderada y la leve. No existen notables diferencias 
en el porcentaje de niños con anemia  según el sexo, 
el orden de nacimiento, el intervalo de nacimiento,  
el lugar de residencia y el nivel educat ivo de la 
madre. Existe una relación entre madres y niños en 
sus estados de anemia.  Cuando las madres  no tienen 
anemia,  un mayor  porcentaje de niños tampoco 
tiene anemía  (50% en comparación con casi 30% 
entre los niños cuyas madres tienen anemia  severa). 
Cuando la madre presenta anemia  moderada,  es 
también importante la prevalencia de anemia 
moderada entre los niños (37% versus 26% entre los 
ñiños con madres sin anemia).  

Conocimientos sobre el SIDA 

Casi  todos los entmvistados,  el 89% de mujeres y 
95% de hombres, manifiesta conocer o haber 
escuchado hablar del SIDA.  Sin embargo,  una 
tercera parte de las mujeres que declararon conocer 
o haber oído hablar del SIDA:  no sabe que puede 
hacer una persona para evítar contraer el SIDA 
(22%) o manifiesta que no hay forma de evitar  
contraer el S IDA (7%) o responde con información 
incorrecta (6%) como lo es evi tar  los besos o las 
picaduras de zancudos, entre otras. Entre los 
hombres  dicho porcentaje asciende al 23%. 

Entre las accíones que puede hacer una persona para 
evitar contraer el SIDA,  la más frecuente es la de 
"usar el cond6n durante el sexo" (49% de hombres 
y 39% de mujeres). El "tener un sólo compañero 

sexual '  se ub ' caen  segundo lugar y fue indicada por 
una tercera parte de los entrevistados que conocen 
o han oído hablar del SIDA.  

Más de una tercera parte de los entrevistados que 
conocen el S IDA no han cambiado su conducta 
sexual para prevenir  el contagio, siendo mayor  esta 
proporción en las mujeres (68%) que en los 
hombres (35%). Si se agregan las que cambiaron 
alguna conducta pero no la sexual, la proporción 
asciende al 80 y 59 por ciento, en las mujeres y en 
los hombres, respectivamente.  

Conclusiones y Recomendaciones 
Generales 

En general, ENDE,',; 1996 permite documentar  que 
se han producido significat ivas mejoras en el 

campo de la educación, la salud y la planificación 
familiar, pero a su vez evidencia y confirma los 
profimdos desníveles entre los diversos ámbitos y 
grupos  poblacionales .  Los serv ic ios  están 
c o n c e n t r a d o s  en  las  c a p i t a l e s  de  los  
departamentamentos,  en particular en los de la 
costa, donde se encuentran las condiciones de vida 
más favorables. En el área rural del país y en los 
departamentos de la Sierra persisten situaciones 
desfavorables con altos niveles de fecundidad y de 
mortalidad infantil, baja cobertura de vacunaciones 
y niveles de desnutrición relativamente altos. 

Se recomienda reforzar las fuentes estadísticas, 
fundamentalmente las encnestas por muestreo, para 
poder hacer el seguimiento de la sítuación social del 
país, sobretodo en lo relacíonado con la salud y la 
planificación familiar, con el fín de lk~cilitar la 
ídentificación de los grupos de riesgo obstétríco y el 
seguímiento de los programas de desarrollo. 
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DATOS BÁSICOS 

Indicadores Demográficos, 1996 (Cifras del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática) 

Población total (en miles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23,947 
Mujeres  en  edad fértil (en milesI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,259 
Tasa de crecimiento  de la población (porcentaje) . . . . . . . . . . . . .  1,8 
Años requeridos para  que se dupl ique la población . . . . . . . . . . .  ., 40  
Tasa de natalidad (por  1,000 habitantes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.7 
Tasa de mortal idad (por 1 , 0 0 0  habitantes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.5 
Esperanza  de vida al nacer  (años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67.9 

E n c u e s t a  D e m o g r á f i c a  y d e  S a l u d  F a m i l i a r  1 9 9 6  

Población de la muestra 
Mujeres  de 15 a 49 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.951 
Niños nacidos en  dlrimos 5 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.639 
Sobrevivientes menores  de 5 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14,877 
Niños vivos de 12-23 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.973 

Características básicas t 
Porcentaje urbano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73.5 
Porcentaje con secundaria  o más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64.5 

Matrimonio y otros determinantes de la fecundidad 
Porcenlaje de mujeres ac tua lmente  unidas . . . . . . . . . . . . . . .  5813 
Perecntaje que  han  estado unidas  a lguna  vez . . . . . . . . . . . .  63.6 
Para mujeres  25-49 años: 

Edad mediana  a la pr imera unión  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 9  
Edad mediana  al pr imer  nac imien to  . . . . . . . . . . . . . . . .  21.5 

Duraci6n media  de la amenorrea  postparto (en meses):  . . . .  10,5 
Duración medía  de la abst ínencia postparto (en meses):  . . . . .  5.6 

Fecundidad 
Tasa total de I~cundidad ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.5 
Ndmero  medio  de niños nacidos vivos de mujeres  

40 a 49 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.9 

Preferencias reproductivas 
Porcentaje de mujeres  ac tua lmente  unidas: 

Que  no  desea tener mås  hÕos (excluyendo 
las mujeres  esterilizadas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.4 

Que  desea postergar el nac imíen to  siguiente 
mås  de 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [7,5 

Ntimero medio  ideal de híjos para las mujeres 
dm 15 a 49 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.5 

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 
Porcentaje de las mujeres  ac tua lmente  unídas: 

Que  conoce algUn método  mode rno  . . . . . . . . . . . . . . . .  97.8 
Que  ac tua lmente  usa  un  método  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64.2 

Pfldora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2 
Esteri l ización femenina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.5 
Esteri l ización mascul ina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.2 
DIU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.0 
C o n d ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.4 
Inyeccíones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,0 
Métodos  vaginales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.7 
Abst inencia  periódica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.0 
Retíro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.2 
Otros  métodos  tradicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.6 

Mortalidad y salud materno-infantit 
Tasa de mortal ídad infantil a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
Tasa de mortal idad de menores  de cinco anos ~ . . . . . . . . . . . . .  59 
Mortal idad materna  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265 

Atención materna 
Porcentaje de nacimientos  cuyas  madres  recibieron: ~ 

Atencíón de un m~dico, enl~rmera,  auxíliar. 
o sanitario durante  el embarazo  . . . . . . . . . . . . . . . . .  67.3 

Atención de un médíco,  enfermera ,  auxiliar. 
o sanitario durante  el par~o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56.4 

Vacunación 
Porcentaje de niños 12 a 23 meses de edad con 

tarjeta de vacunación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52.6 
Porcentaje de niños 12 a 23 meses de edad que ha  

tenido al menos  una  dosis de vacuna  . . . . . . . . . . . . . . . .  98.3 
Porcentaje de niños 12 a 23 meses de edad que  ha  recibido: 7 

BCG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94.3 
DPT  (las tres dosisl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77,0 
Polio (las tres dosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 4 
Ant isarampionosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85.8 
Todas las vacunas ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 0 

Prevalencla de enfermedades en menores de 5 años 
Porcentaie de niños con díarrea ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.9 
Porcentaje de niños con diarrea tratados con sobres 

de rehídralación o r a l  ( S R O )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.0 
Porcemaje  de niños enfermos  con IRA "~ . . . . . . . . . . . . . . . .  20,4 

Lactancia in fan t i l  y n u t r i c i ó n  e n  la niñez 
Duración media  de la lactancia (en meses)" . . . . . . . . . . . . . .  19,2 
Porcentaje de nifios de 0 a I meses amaman laos  . . . . . . . . . . .  99.6 
PorcentaJe de nifios de 4 a 5 meses  a m a m a m a d o s  . . . . . . . . .  94.9 
Porcentaje de niños de [0 a 1 I meses  a ma ma n ta dos  . . . . . . . .  87.7 
Porcentaje de niños menores  de cinco años con  

desnutr ic íón cróníca II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.8 

Nutrición de las madres I'- 
Porcentaje de madres con talla menor  de 145 c ms  . . . . . . . . .  15.4 

I MuJeres en  edad tërdl 
" Est imación con el m~todo de prevalencia-incidencia con  los 

nac imiemos  en los 36 meses anteriores a Ja encues ta  
3 T o m a n d o  c o m o  base los par[os de mttjeres de 15 a 49 años durante  

los tres años que  precedieron la encues ta  ( 1991 a 1996 aproxima- 
damenre)  

4 Defunciones  por  cada L.(X~0 nacidos vivos para el pedodo  de cinco 
años precedente  a la encues ta  ( 1991 a i996  ap roxdnadamen te )  

5 Las tasas (por I(X].0(X) nacidos vívos) corresponden al per/odo de 
siete años precedente  a la encues ta  ( 1 9 9 ~ )  a 1996 aproximada-  
mente )  

« T o m a n d o  c o m o  base los nacimientos  ocurridos durante  los c inco 
anos anteriores a la encues ta  

7 Información  obtenida  del carnet de vacunación y de [a inIor- 
mac ión  proporcionada por  la madre 

x Incluye BCG.  tres dosis de polio, tres dosis de DPT.  y antisa- 
rampionosa  
Niños menores  de cínco anos cuyas  madres  declararon que  aqué-  
llos tuvieron diarrea durante  las dos semanas  amer~ores a la 
encues ta  

lo Niños enfe rmos  con tos acompañada  de respiracíón agitada, 
durante  las dos semanas  que  precedieron la encues ta  

li Porcentaje de niños con talla inferior a la esperada para  su edad, 
basado en una  distr ibución est~índar 

12 T o m a n d o  c o m o  base a las mujeres  con  hijos nacidos vivos en  los 5 
años anteriores a la encues ta  
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Indicadores para la Cumbre Mundial sobre los Niños 
Perú 1996 

I n d i c a d o r  Valor  

M E T A S  B A S I C A S  

M O R T A L I D A D  I N F A N T I L  
Tasa de mortalidad infantil 1990-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 
Tasa de mortalidad de menores de 5 años 1990-1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 

M O R T A L I D A D  M A T E R N A  
Razón de mortalidad por 100,0_00 nacimientos I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265 

D E S N U T R I C I Ó N  EN LA N I N E Z  
Níños menores de 5 años con desnutrición crónica 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  258  
Niños menores  de 5 años con desnutricíón aguda ~emacíaciún) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I.I 
Niños menores de 5 años con desnutrición global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.8 

A B A S T E C I M I E N T O  D E  A G U A  Y E L I M I N A C I Ó N  DE E X C R E T A S  
Hogares con agua a menos de 15 minutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 I 

• , 6 5 Hogares cop inodoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47._ 
E D U C A C I O N  B A S I C A  

Mujeres 15-49 años con primaría completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  778  
Hombres 15-49 años con primaría completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87.2 
Níñas 6-12 años que asisten a la escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89.0 
Niños 6-12 anos que asisten a la escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89.2 
Mujeres 15-49 años alfabetas . ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90.4 

N I N O S  EN C O N D I C I O N E S  D I F I C I L E S  
Menores de 5 años que son huerfanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.3 
Niños que no viven con la madre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.4 
Niños en hogares con sólo un adulto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.4 

M E T A S  DE A P O Y O  

S A L U D  DE LA M U J E R  
Espac iamiento  de  los Nac imientos  

Nacimíentos en últimos 5 años con intervalo de menos de 24 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.3 
M a t e r n i d a d  Segura 

Nacimientos en últimos 5 años con atención prenatal por médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67.3 
Nacimíentos en últímos 5 años con atenciún prenatal en prímeros 3 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 8  
Nacimientos en últimos 5 años con asistencia m¿dica de/par to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 4  
Nacimientos en últimos 5 años con parto en institucíón médica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49.6 
Nacímientos en últimos 5 afios con ríesgo elevado de mortalídad ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52.7 

Planif icación Fami l iar  
Uso de anticoncepción entre mujeres en uníún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64.2 

t g Necesidad insaAsfecha de planificación familiar entre muíeres ~n uniún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12. I 
Necesidad insatisfecha para evítar un nacimiento de alto ~:iesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.6 

N U T R I C I O N  
Madres con baio índice de masa corporal I" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [.2 
Niños con peso bajo al nacer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.8 
Níños menores de 4 meses con lactancia exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61.1 

S A L U D  I N F A N T I L  
Vacunac ión  

Niños menores de 5 años cuya madre tuw~ vacunaciún antitetánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9 8  
Niños de 12-23 meses vacunados contra el sarampión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5 8  
Niños de 12-23 meses con todas las vacunas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 3 0  

Tratamiento  de  la Diarrea  con Terapia  de  Rehidratac ión  Ora l  (TRO)  
Níños menores de 5 años con diarrea en últimas 2 semanas tratados con TRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 2  

Atención de  Infecciones Respiratorias  Agudas  ( IRA)  en  Servicios  de  Salud 
Niños menores de 5 años con IRA en tiltimas 2 semanas llevados a servicios de salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.7 

Nota: Las tasas de mortalidad estån expresadas en defunciones por mil nacidos vivos: los demás indicadores son porcentajes. 
i Estimaciún de mortalidad materna con el m6todo directo 
' Talla defictente para la edad 
3 Peso deficíente para la talla 
4 Peso deficíente para la edad 
5 Excluye agua de río/acequia/manantial 

Incluye ínodoro de alcantarilla~ inodoro conectado a pozo séptico y otros 
7 Nacimientos a madres m uy  jóvenes, madres de 35 o mfis. madres con 3 o más hijos, nacimiento anterior hace menos de 24 meses 

Mujeres que no usan anticoncepcíún y que no desean mås hijos o cuyo Ultímo embarazo no fue deseado 
'~ Mujeres que no usan antíconcepciún y que est,ån a riesgo de concebir un híjo en una categoria de riesgo elevado de 
mortalidad:madre m uy  joven, madre de 35 o mis .  madre con 3 o más híjos, nacimiento anterior hace menos de 24 meses 
i(i El mdtce de masa corporal mide la obesidad o delgadez controlando por la talla. El punto de corte para de fn i r  mujeres en riesgo 
es 18.5 Una mujer de 147 cms de estatura estarla en el grupo de riesgo sí su peso fuera menor de 40 kgs y en el caso de quienes 
midieran 160 cms. estarían en riesgo aquéllas con peso inferior a 47.4 kgs. 

X X X I V  



CAPíTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes  y Objetivos de la Encuesta 

Antecedentes y Justificación 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 1996 (ENDES I11 o ENDES 1996) es una 
investigación que se realiza en el marco de la fase III del programa mundial de las Encuestas de Demografía 
y Salud (DHS). ENDES ll l  continúa los esfuerzos de la Encuesta Mundial de la Fecundidad y la Encuesta de 
Prevalencia de Anticonceptívos, en 1977-78 y 1981 respectivamente, para obtener información actualízada 
y efectuar análisís del cambio, tendencias y determinantes de la fecundidad, mortalidad y la salud en los 
países en vías de desarrollo. 

En el Perú, desde 1975 hasta 1991, con la Encuesta Demográfica Nacional (EDEN-PERU) y el 
levantamiento de la ENDES I y la ENDES li, en 1986 y 1991-1992 respectivamente, se ha tenido la 
oportunidad de conocer aproximadamente cada cinco años, el nivel, tendencia y diferenciales de la 
fecundidad, mortalidad, prevalencia anticonceptiva y de la salud familiar; conocimiento que ha sido y es 
fundamental para el diseño y orientación de las políticas y programas de población. 

En los últimos años, con la ampliación de las actívidades y programas de planificación familiar y el 
interés gubemamental de facilitar el acceso a los servic los de planificación familiar de las parejas que deseen 
espaciar o limitar su familía, se hace imprescindible contar con información actualizada que permita la 
evaluación de estos programas que se han venido aplicando en nuestro país en el último decenio. 

En esta oportunidad, la ENDES lIl realizada en 1996 también proporcionará valiosa información 
sobre tratamiento y prevalencia de las enfermedades diarréicas, las infecciones respiratorias, la vacunación, 
el estado nutricional de madres y niños, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el conocimiento y 
actitudes hacia el SIDA y la accesibilidad a los servicíos de salud matemo-infantil gubernamentales y/o 
privados. 

Objetivos de la Encuesta 

Es objetivo general de la ENDES 1996 proveer de información actualizada del Perú y sus 
departamentos, sobre la dinámica demográfica y el estado de salud de las madres y niños menores de 6 años, 
que permita la evaluación y formulación de los programas de población y salud familiar en nuestro país. 

Objetivos Específicos 

a) Brindar información actualizada acerca de la salud materna e infantil, prevalencia 
anticonceptiva, fecundidad, salud y mortalidad en el primer año de vida. 

b) Estudiar las tendencias y cambios en la salud materna e infantil, en prevalencia anticonceptiva, 
mortalidad y en fecundidad durante los últimos 15 años sobre la base de información de la 
ENDES III  y encuestas especializadas similares. 

c) Proporcionar al Ministerio de Salud y otras instituciones información concerniente a los 
patrones de salud materno e infantil, prevalencia de anticonceptivos, mortalidad y fecundidad 
de la población peruana. 

d) Dar información necesaria para la formulación de planes y programas educativos sobre 
planificación familiar y uso de métodos anticonceptivos a nivel nacional y departamental. 



e) 

f) 

g) 

h) 

Brindar información sobre los factores que influencian el nivel de fecundidad en la población 
peruana, que permitan efectuar comparaciones a nível internacional. 

Dar información sobre el estado nutricional de las madres y sus niños menores de 5 años, a 
partir de la evaluación de sus medidas antropométricas:  peso y talla, en relación con la edad. 

Dar  información sobre el grado de defensa del organismo de las madres y sus niños menores de 
5 años, a partír del examen de su nivel de hemoglobina,  para determinar si están anémicos o no. 

Reforzar la capacidad del INEI para implementar  encuestas y analizar la información dentro del 
marco general del Programa de Encuestas de Demograf ía  y Salud que se realiza a nivel 
internacional. 

1.2 Aspectos Metodoiógicos 

Población bajo Estudio 

La Encuesta Demográf ica  y de Salud Famíl iar  (ENDES 1996) tiene como población objetivo: 

Los hogares particulares y sus miembros :  las personas que son residentes habituales y aquéllas 
que no siendo residentes habituales pernoctaron en la vivienda la noche anterior al día de la 
entrevísta. 
Todas las mujeres de 15 a 49 años de edad y sus hijos menores de 5 años; y, 

• Los varones de 15 a 59 años de edad. 

Diseño y Tamaño de la Muestra para la ENDES 1996 

El diseño muestral de la ENDES 1996 es probabilístico, autoponderado por departamentos y de áreas, 
estratificado, multietápico e independiente para cada departamento. El m a r c o  m u e s t r a l  utilizado para la 
ENDES 1996, proviene de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993 y fue actualizado en las 
áreas seleccionadas entre los meses de Abril y Junío de 1996. 

En la ENDES 1996 se obtuvieron dos muestras de viviendas. La primera destinada al estudio de la 
Reproducción y Salud Materno Infantil; y, la segunda una submuestra  de la muestra básica para el estudio 
de los hombres y la anemia  en mujeres y niños. 

Para el Estudio «le la Reproducción y Salud Materno lnfimtil 

a. Tamaño  muestral:  

• • 33,498 hogares particulares 
31,241 mujeres de 15 a 49 años. 

b. Niveles de inferencia: 

Nacional,  urbano y rural 
Regiones naturales: Costa, Sierra y Selva 
Lima Metropolitana 
Cada uno de los 24 departamentos del país y 4 sub-regiones de salud: en Cajamarca,  Cusco, 
Piura y San Juan de Lurigancho en Lima. 
Grandes  ciudades: zona urbana consolidada y zona margínal (periférica) 
Resto urbano 

2 



C.  

d. 

A nivel departamental y de cada sub-región, el número promedio de hogares seleccionados ascendió 
a 1,250 y el de mujeres de 15 a 49 años de edad, a 1,130. 

En el departamento de Lima la muestra de hogares fue de 4,679 y de 5,241 mujeres. 

Para el Estudio de Hombres y de Anemia en Mujeres y Níños 

a. Tamaño muestral: 

• 2,818 hogares seleccionados. 
2,942 hombres de 15-59 años. 
2,820 mujeres de 15 a 49 años. 

• 1,600 niños menores de 5 años. 

b. Niveles de inferencia: nacional, urbana y rural. 

Cuestionarios y Principales Temas Investigados 

En el levantamiento de la ENDES 1996, se aplicaron tres cuestionarios: 

Un cuestíonario del hogar, por cada hogar existente en las viviendas seleccionadas. 
Un cuestionario individual de mujeres, que incluye la captación de datos para el estudio de la 
Anemia, por cada una de las mujeres con edad entre 15 y 49 años. 
Un cuestionario individual de varones, por cada uno de los hombres con edad de 15 a 59 años 
registrados en la sub-muestra de viviendas seleccionadas. 

Cuestionario del Hogar 

Parentesco con el jefe del hogar, sexo, edad, actividad económica, nivel y asistencia escolar, y, 
supervivencia y residencia de los padres. Asimismo, el tipo de abastecimiento de agua del hogar, la 
disponibilidad de servicío sanítario, la posesión de electrodomésticos, de algún medio de transporte y la 
recepción o no de alimentos por donación. 

Cuestionario hldividual de Mujeres 

En este cuestionario, cuyos temas de investigación están distribuidos en once secciones, se incluyeron 
los siguientes tópicos: 

Sección 1. Antecedentes de la Entrevistada 

Lugar de residencia en la niñez, tíempo de residencia en la localidad actual, mes y año de nacimiento, 
acceso al seguro social y/o seguro privado de salud, posesión del documento de identidad y nivel de 
educación. 

Sección 2. Reproducción 

Total de hÖos e hÖas nacidos vivos, mes y año de nacimiento de cada uno de sus hÖos, sobrevivencia 
de los mismos y edad al fallecer si no sobrevivió. Embarazo actual, embarazos terminados en aborto o 
nacidos muertos y conocimiento de los días fértiles. 



Sección 3. Anticoncepción 

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y fuentes de suministro. Razón del no uso de algún 
método anticonceptivo para evitar  o postergar el embarazo:  y, conocimiento del uso de la Lactancia Materna 
como método anticonceptivo. 

Sección 4. Salud Materno-Infantil. 
Sección 4A. Embarazo y Lactancia. 

Cobertura de la vacuna antitetánica, la Atención Pre-Natal y del Parto (Personal y lugar de atención). 
Tamaño  y peso del bebé al nacer, lactancia materna y alimentación de cada uno de los hijos nacidos vivos 
apartir  de Enero de 1991. 

Sección 4B. Lactancia y Anticoncepción. 

Madres  que desde el inicio del embarazo o después del nacimiento de su último hijo nacído vivo 
recibieron consejos sobre la Lactancia Materna. Ventajas y problemas de la lactancia materna y el uso del 
biberón. Madres  que desde el inicio del embarazo o después del nacimiento de su último hijo nacído vívo 
recibieron consejos sobre planificación familiar. 

Sección 4C. lnmunización y Salud 

Cobertura de las vacunas:  BCG, Polio, DPT y Sarampión. Prevatencia y forma de tratamiento de la 
Diarrea y de las Infecciones Respiratorias Agudas.  Opinión sobre qué síntomas debe tener un niño con tos 
para ser llevado a un establecimiento de salud y de aquellos que tíene un niño con pulmonía. Conocimiento 
y cobertura del Papanicolao y del examen de mama,  en los últimos cinco años. 

Sección 5. Nupcialidad 

Estado conyugal de la mujer,  t iempo exposición al riesgo del embarazo.  Fecha de la últ ima relación 
sexual, uso del condón y conocimiento de lugares de obtención. Edad a la que tuvo su primera relación 
sexual. 

Sección 6. Preferencias de Fecundidad 

Deseo de tener más  hijos. Opinión de la no usuarias respecto a si va a usar métodos anticonceptivos 
en los próximos doce meses.  Número  ideal de hijos que le hubiera gustado tener a la madre y opinión de ella 
respecto al número deseado por su esposo. Cobertura. de los mensajes  de planificación familiar. 

Sección 7. Antecedentes del Marido y Trabajo de la Mujer 

Edad, educación, actividad económica del actual o más reciente esposo o compañero. Experiencia 
laboral de la entrevistada, su sueldo o salario y quien cuida a sus hijos menores de 5 años mientras ella 
trabaja. 

Sección 8. El S1DA y Enfermedades Transmitidas Sexualmente (ETS). 

ETS que conoce y forma de identicarla en su pareja. Opinión respecto a como se contrae el S1DA, como se 
puede evitar  contraerlo y cuál es el r iesgo que tiene de contraerlo. 

Sección 9. Mortalidad Materna 

Sexo, edad, total de hijos tenidos y año de la defunción, de ser el caso, de todos los hermanos y 
hermanas  ma temas  de la entrevistada. Momento  de la defunción de las hermanas: Durante el embarazo, el 
parto o después de un aborto, 
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Sección 10. Peso y Talla 

Peso y talla de los niños nacidos desde Enero de 1991 y de sus madres. 

Sección 11. Anemia 

Nivel de hemoglobina de todas las mujeres de 15 a 49 años y de los nacidos vivos desde Enero de 
1991. 

El Cuestionario Indívidual de Mujeres también incluyó el uso de un calendario, donde se efectuó un 
registro mensual detallado de los principales eventos demográf icos de la entrevistada, desde Enero de 1991, 
en cuatro columnas: (1) Nacimientos,  embarazos y uso de métodos anticonceptivos, (2) Motivo de la 
discontinuidad en el uso del método anticonceptivo, (3) Estado y cambio del estado marital y (4) Localidad 
y cambio de residencia. 

Cuestionario hldivídual «le Hombres 

En el cuestionario de hombres se incluyen los tópicos que se indican a continuación y cuyo contenido 
temático guarda similitud con el Cuestionario Individual de la Mujer: 

Sección 1. 
Sección 2. 
Sección 3. 
Sección 4. 
Sección 5. 
Sección 6. 

Antecedentes del Entrevistado 
Reproducción 
Anticoncepcíón 
Nupcialidad Masculina 
Preferencias de Fecundidad 
El SIDA y Enfermedades Transmit idas Sexualmente 

1.3 Aspectos  Operat ivos  de la Encuesta 

Entrenamiento del Personal 

El entrenamiento del personal de campo comprendió la realización de dos cursos de capacitación. 
El primero de ellos, dirigido a la formación de las entrevistadoras y entrevistadores en el conocimiento de 
los cuestionarios y de las instrucciones para su diligenciamiento. Este curso, tuvo una duración de 18 días, 
tres semanas,  de Lunes a Sábado, en la modalidad de internado. De las 270 personas que participaron como 
aspirantes a personal de campo,  al término del curso, fueron seleccionadas 132 entrevistadoras y 33 
entrevistaaores.  Asimismo,  las 66 aspirantes a supervisoras. 

El segundo curso de capacitación estuvo dirigido a la lbrmación de las supervisoras en la 
organizacíón y conducción del equipo de trabajo, la supervisión del trabajo de campo y la revisión y crítica 
de los cuestionarios. Asimismo,  en la toma de las medídas antropométricas y el uso del fotómetro HemoCue 
para la toma de la prueba de hemoglogina.  En el desarrollo de estos últimos aspectos, se contó con el apoyo 
del Instituto Nacional de Salud, a través de los expertos del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición; 
y, del Centro Nacional de Laboratorios de Salud Pública. En su conjunto, este curso tuvo una duración de I 1 
dfas y también fue realizado en la modalidad de internado. 

Recolección de los Datos 

La recolección de datos tuvo una duración de cuatro meses.  Se inició el 07 de Agosto, en forma 
simultánea en los veinticuatro departamentos del país y culminó el 30 de Noviembre  de 1996. El trabajo fue 
realizado por 33 equipos, cada uno de ellos integrado por ocho miembros:  una supervisora, una revisora de 
cédulas, cuatro entrevistadoras, un entrevistador y un chofer. En la recolección de datos se contó con el apoyo 
de diez supervisoras nacionales de la Sede Central, para asegurar  la cobertura de la encuesta y una óptima 
calidad en la captación de la información. 



El personal de campo estuvo constituido, en su gran mayoría,  por residentes habituales de cada 
departamento, factor que facilitó el contacto con las personas entrevistadas y la captación de información 
confiable, al haberse controlado el recelo natural que despiertan personas ajenas al lugar. 

Consistencia y Procesamiento de Datos 

La crítica de los cuestionarios fue una actividad que se inició en el campo,  donde la revisora 
verif icaba la consistencia de la información contenida en los cuestionarios. En la Sede Central, los 
cuestionarios fueron codificados y consistenciados en su cobertura básica, teniendo el conglomerado como 
unidad de trabajo, para su posterior digitación. 

La entrada o digitación de datos se ejecutó con el Sistema Integrado para Análísis de Encuestas 
(ISSA).  ISSA es un sis tema lógico para micro computadoras díseñado con exclusividad para el Programa de 
Encuestas de Demograf ív  y Salud (DHS),  que permite agilizar el ingreso de la información,  crítica, corrección 
y elaboracíón de las tabulaciones en encuestas complejas de diseños jerárquicos como la ENDI,;S 1996. La 
digítación de la información fue una actividad que contó con el apoyo de las consuhoras de dígitación, 
quienes determinaban la opción mas adecuada cuando el sistema de ingreso de datos detectaba inconsistencias 
o fallas en el flujo de la información. En este proceso los cuestionarios de cada conglomerado fueron 
digítados dos veces en un cien por ciento, para minimízar  los errores de digitación. 

Ingresados los datos, estos fueron consistenciados en forma automatizada con programas 
especialmente preparados para ejecución con ISSA. Una vez detectados los errores, estos fueron evaluados 
y corregidos por las analistas, en dos vueltas de consistencia, llevando a la revisión de los cuestionarios 
cuando fue necesario. 

La digitación y crítica de los datos se inició el 26 de Agosto y terminó dos semanas después de 
finalizado el trabajo de campo,  el 13 de Diciembre,  habiendo requerido un total de 45 personas: 6 
codificadores,  4 consultores de digitación, 4 analistas de consistencia, 28 digitadores, 2 supervisores de 
entrada de datos y I coordinador de procesamiento. 

1.4 Perú: Aspectos Geográficos y Políticos Administrativos 

Aspectos Geográficos 

Ubicación y Superficie 

El Perú se localiza en la parte central y occidental de América  del Sur, limitando por el Norte con 
Ecuador, por el Nor-Este con Colombia,  por el Este con Brasil, por el Sur-Este con Bolivia, por el Sur con 
Chile y por el Oeste con el Océano Pacífico. 

Tiene una superficie territorial continental de I '285 215.60 kilómetros cuadrados y sólo el 3 por 
ciento de ésta es área cultivable. As imismo,  también se considera parte del territorío nacional la superficie 
marina comprendida entre la línea litoral y otra paralela u ésta, situada a 200 millas mar afuera, con 617 500 
ki lómetros cuadrados, llamada mar  territoríal. Por su extensíón, el Perú ocupa el tercer lugar entre los países 
más  grandes de Amér ica  del Sur, correspondiendo el primero a Brasil con 8,511,000 kilómetros cuadrados 
y el segundo a Argentina con 2,793,000 kilómetros cuadrados. 

Relieve 

El territorio del Pení  tiene un relieve extremadamente  accidentado, originado fundamental mente por 
la existencia del s is tema montañoso denominado Cordillera de los Andes que recorre el país 
longitudinalmente de Sur a Norte, dando lugar a la formación de tres unidades geográficas o regiones 
naturales, l lamadas: Costa, Sierra y Selva. 
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La regíón de la Cos ta  es una estrecha franja longitudinal, que se extiende entre las estribacioues 
occidentales de la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, con una extensíón que representa el I I por 
ciento de la superficie total del país. Su relieve es casi uníforme, constítuyendo una extensa llanura árida, en 
donde alternan valles de reducida extensión, pampas aluviales y montañas de escasa elevación, que baían de 
la Cordillera de los Andes. 

La Sierra es la región geográf ica  situada entre la Costa y la Selva, con una superficie que representa 
el 32 por ciento del territorio nacional. Su relieve es marcadamente irregular pues el entrecruce de los 
contrafuertes andinos en distintas direcciones impiden la formación de extensas llanuras, salvo las 
generalmente estrechas a lo largo de los ríos, constituyendo los valles ínterandinos. 

La Selva,  ubicada al este de la Cordillera de los Andes, es la región que ocupa la mayor extensiún 
de la superficie territorial del país (57%), con dos zonas bien definidas: la Selva Alta o Ceia de montaña. 
donde el relieve es accidentado, boscoso y con quebradas profundas; y la Selva Baja o Llano Amazónico. de 
relieve uniforme y con exhuberante vegetación tropical, surcado por el río Amazonas  y sus afluentes. 

Clinla 

El Perú, por efecto de la presencia de la cordillera de los Andes y de la Corriente Marina de 
Humboldt .  posee casi todas las varíedades cl imatológicas que se presentan en el mundo, dependiendo de la 
región natural que se trate. 

En la región de la Costa se presentan dos tipos de clima. En la zona central y del sur, el subtropical- 
árido, templado-cálido, con una temperatura media anual de 18°C. y una alta humedad atmosférica pero sin 
lluvias regulares. En la Costa norte el c li ma es semitropical, cálido, con una temperatura media anual de 24'~C. 
alta humedad atmosfér ica y lluvias regulares durante los meses de verano. 

En la Sierra el cl ima es varíado, correspondiente a los diferentes pisos altitudinales. Sobre los 4.5(X) 
metros sobre el nivel del mar  el c l ima es glacial mientra que el altiplano soporta un cl ima frígido. Las 
vertientes bajas, por otra parte, tienen temperaturas moderadas y los valles profundos son cálidos. Las 
precipitaciones ptuviales, sobre los 3,800 metros son en forma de nieve y granizo, míentras que por debajo 
de esta altitud hasta los 2500 metros es abundante, particularmente durante el verano (de Diciembre a Abril) 

El c l ima de la Selva es cálido y húmedo. Las precípitaciones pluviales son abundantes durante todo 
el año, pero son más acentuadas durante los primeros cuatro meses,  período que coincide con la creciente de 
los ríos. La zona más lluviosa es la selva baja. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre los 16 ° y 35°C, 
registrándose las más bajas en la Selva Alta y las más altas en el Llano Amazónico.  

Aspectos Políticos Administrativos 

El Perú está constituído por 24 divisiones políticas mayores, l lamadas departamentos y una Provincia 
Constitucional,  194 divisiones intermedias denominadas provincias y 1,812 divisiones menores o dístritos. 

1.5 Economía  y Población 

En el período de 1991-1995, la economía peruana empezó a revertír  la situación observada en la 
década de los ochenta que se caracterizó por una prolongada crisis económica,  donde se contrajo 
s ignif icat ivamente  la inversión, se aceleró la inflación, se deterioraron los salarios reales, se expandió la 
informalidad y se incrementó la tasa de desempleo. 

Entre 1os años de 1991 y 1992 se controla el proceso hiperinflacionarío y la economía tiende a 
estabilizarse. La recuperación económica  se inicia a partir de 1993 y a fines de 1995 el PBI se incrementa en 
un 30 por ciento respecto a 1990, a una tasa promedío anual de crecimiento de 5.4 por ciento, superior a la 
tasa de crecimiento poblacional ( 1.8%) est imada para ese mismo período. El indice del PB I per capita de 1995 
(158) muestra  recuperación respecto a 1990 (133), pero aún no alcanza el nivel observado en 1970 (169). 



La economía del país está en proceso de 
recuperación y aún no genera un crecimiento de empleo 
productivo a niveles similares del crecimiento 
poblacional, siendo éste uno de los principales retos de 
la economía. Los sueldos y salarios que entre 1981 y 
1991 habían perdído un 65 por ciento de capacidad 
adquisitiva, a 1995 muestran una ligera recuperación 
respecto a 1991 que ha permitido la recomposición de 
la estructura del gasto de los hogares: del 62 por ciento 
destinado al consumo de alimentos hacia 1990, al 58 
por ciento en 1994, incrementándose los gastos de 
consumo en alquiler de vivienda, en salud y servicios 
médicos, y en servicios de educación, entre otros. 
Asimismo, la proporción de hogares en situación de 
pobreza ha disminuido del 54 por ciento en 1991 al 45 
por ciento en 1995 (Cuadro 1.1). 

De otro lado, el gasto social que en 1991 sólo 
representó el 5 por ciento del gasto total del estado, 
se duplicó al 10 por ciento en 1995, permitiendo 
recuperar la calidad de los servicios esenciales ofrecidos 
a la población, con un criterio de privilegiar 
a los grupos sociales más necesitados. En el área de la 
salud, el sistema de seguridad social amplió su cobertura 
de atención a los cónyuges e hijos menores de edad. 

La economía peruana hacia 1996 presenta una 
estructura productiva con el 23 por ciento en el sector 
primario. La industria manufacturera representa el 30 
por ciento del Producto Bruto Interno. Sin embargo, la 
economía se concentra fundamentalmente en el sector 
tercíario (47%). 

Entre 1981 y 1993, la proporción de la 
Población Ocupada (PO) dedicada a las actividades 
primarias ha pasado del 41 al 33 por ciento. La 
correspondiente a manufactura se ha mantenido 
alrededor del 16 por ciento. El grueso de la población 
economicamente activa se ubica ahora en las ramas de 
servicios, que ha aumentado del 43 al 51 por ciento. 

Cuadro 1.1 Producto bruto internoT poblaci6n y 
producto bruto interno per capita 

índice del producto bruto interno (PBI), la poblaci6n 
y el producto bruto interno per capita para el Peni 
1950-1995, tomando como base 1950 í 1950 = 100) 

Producto PBI 
bruto per 

Año interno Poblaci6n capita 

1950 100.0 100.0 100.0 
1960 173.8 130.1 133.6 
1970 291.0 172.8 168.8 
1980 421.3 227.0 185.6 
1990 374.7 282.6 132.6 
1995 486.7 308.3 158.0 

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales 

Cuadro 1.2 Composici6n del producto bruto interno 

Distribuci6n del producto bruto interno íPBI) por 
tipo de actividad econ6mica, Peru 1996 

Actividad Porcentaje 

Agricultura, caza y silvicultura 13.4 
Pesca 1.3 
Explotaci6n de minas y canteras 8,4 
Industrias Manufactureras 22.2 
Construcción 7.9 
Electricidad, gas y agua 1.6 
Comercio 14.4 
Productores de servicios gubernamentales 5.0 
Otros servicios 25.6 

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales 

1.6 Perú: Política y Programa Nacional de Población 

El Perú cuenta con una Ley de Política Nacional de Población desde el 5 de Julio de 1985, que es 
antecedida por un conjunto de acciones de política de poblacíón, destacando entre ellas, el inicio de la 
regulación jurídica de la anticoncepción en el Código Sanitario que fuera aprobado en 1969, los Lineamientos 
de Política de Población dados en 1976, la creación del Consejo Nacional de Poblaci6n en 1980, y en 1983 
el inicio de la prestación de Servicios Públicos de Planificacíón Famíliar, a cargo del Ministerio de Salud. 

De otro lado, en 1987 se constituyó la Comisión Presidencial de Población encargada de elaborar el 
Programa Nacional de Población 1987-1990, el mismo que, de acuerdo al Informe Nacional sobre Población 
y Desarrollo de 1993, fue insufíciente para impulsar de manera dínámica y eficaz programas específicos con 
metas definidas, situación que se agrava con la crisis nacional desde mediados de 1987 que impidiÓ su 
realización plena. Sólo se ejecutaron algunas acciones a través del Programa de Planificación Familiar del 
Minísterio de Salud. 
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Es a partir de octubre de 1990, donde se plantea, de una manera clara y tajante, el apoyo político del 
Supremo Gobierno para llevar adelante un Programa de Población, el mismo que orientó la formulación del 
Programa Nacional de Población 1991-1995 y llevó a la denominación de 1991 como el Año de la 
Planificación Familiar. 

Programa Nacional de Población 1991-1995 

El Programa Nacional de Población 1991-1995 propicia la descentralización de la Política de 
Población, la reducción de la tasa de crecimiento al 2 por ciento y de la tasa global de fecundidad a 3.3 hijos 
por mujer, así como la reducción de la morbi-mortalidad infantil (sin especificar metas) hacia 1995. 
Asimismo, también propicia la participación de la mujer en la vida socío-económica y cultural en igualdad 
de condiciones con el hombre. 

El programa 1991-1995 contempla, a su vez, otros 8 programas específicos: el programa de salud 
reproductiva y planificación familiar, el programa de comunicación y difusión en población, el programa de 
descentralización de la política de población, el programa de educación en población, el programa de 
investigación, estadística e información en población, el programa de promoción de la mujer, el Programa 
de juventud, y el programa de población y medio ambíente. 

Las acciones son ejecutadas por las dependencias pertinentes del estado y, de acuerdo a la Ley de 
Población, el Consejo Nacional de Poblacíón es el encargado de coordinar y supervisar la adecuada ejecución 
de la Política Nacional de Población. A partir de octubre de 1996. dichas funciones son asumidas por el 
Minísterio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano. 

Programa Nacional de Planificación Familiar 1991-1995 

Este programa tiene por finalidad promover cambios en el comportamiento reproductivo de la 
población, ofreciendo para el efecto una adecuada información y educación a través de Organismos del 
Estado y Organismos Privados Voluntarios. Son objetivos del programa: lograr un incremento en la 
prevalencia de uso de anticonceptivos seguros y eficaces, de tal manera que el 80 por cíento de las usuarias 
acceda a tales métodos, ampliar la cobertura de los servicios de salud reproductiva a todas las regíones del 
país, priorizando las poblaciones menos atendidas. También propicia la compatibilización de la disminución 
de la fecundidad con la protección de la salud de la madre y el niño. 

El Programa actúa fundamentalmente a través del Ministerio de Salud y, en segundo lugar, con el 
Instituto Peruano de Seguridad Social. A nivel nacional operan aproximadamente 30 Organizaciones Privadas 
Voluntarias. 

1.7 Perú: Programas  y Prioridades de Salud 

El principal proveedor de servícios de salud es el Estado, a través del Sistema Nacional de Servicios 
de Salud, mediante acciones de promoción, protección y recuperación, con tendencia a la gratuidad, dando 
prioridad a las zonas urbano-marginales y rurales, a la madre y el niño mediante el Programa de Atención 
Integral de Salud "P.A.I.S.". 

Dentro de la Política Nacional de Salud se contempla el desarrollo de acciones integradas para 
revertir el actual deterioro de la calidad de vida, principalmente de los grupos socialmente más vulnerables, 
para lo cual se considera necesario promover el desarrollo de las acciones que realíza la sociedad a través de 
sus agentes sanitarios, institucionales y populares, mediante la descentralizacíón y regionalización, con la 
participación de las organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, e instituciones del estado. 

Para el período 1990-1995 se plantearon como metas la disminución de la incidencia de las 
principales causas de morbi-mortalidad, como son las infecciones respiratorias agudas en los menores de 
catorce años, enfermedades diarréícas agudas y la deficiencia inmuno-preventiva. Las principales metas son: 

10 



Reducir la mortalidad infantil en un 30 por ciento para 1992 y en un 50 por ciento para 1995. 
Elevar la cobertura de inmunización al 85 por ciento. 
Erradicación de la poliomelítis. 
Eliminación del tétano neonatal en 1995. 
Reducción de la mortalidad materna al 10/10000. 
Reducción de la morbi-mortalidad por tuberculosis en 50 por ciento hacia 1995. 

Las líneas de acción prioritarias para el desarrollo y fortalecimiento de programas y servicios al más 
corto plazo son: 

El control de enfermedades prevenibles. 
Programas de alimentación complementaria y nutricional. 
Programa de medicamentos (especialmente antibióticos, medicamentos genéticos, sales de 
rehidratación y sueros). 
Atención del medio ambiente para la salud. 
Programas de educación sanitaria. 

A pesar de que existe una Política Nacional de Salud, su efectividad ha estado limitada, debido 
principalmente a la crisis de la economía, que se inició en la década de los 70 y que se acentuó a partir de 
1988. Sin embargo cabe resaltar que ha disminuído la incidencia de las enfermedades inmuno prevenibles 
en el período de 1985-1989. Así se tiene, por ejemplo, que la prevalencia del sarampión disminuyó de 47,7 
por cien mil habitantes a 5,3 y la tos ferina de 36,7 a 7,9. 
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C A P í T U L O  II 

C A R A C T E R í S T I C A S  G E N E R A L E S  D E  L A  P O B L A C I Ó N  

Y D E  L A S  M U J E R E S  E N  E D A D  F É R T I L  

2.1 Características de la Población 

En cada una de las viviendas de la muestra  se aplicó el cuestionario del hogar  en el cual se 
registraron las características más importantes de cada uno de los miembros  del hogar:  relación de 
parentesco con el jefe del hogar, tipo de residencia (de jure y de facto), sexo, edad, educación, asistencia 
a centros regulares de enseñanza y crianza. Los datos que aquí se presentan se refieren mayormente  a la 
residencia de facto, para hacerlos comparables  con los que suministran los censos de población. 

Población por Departamento y por Región Natural 

En el Cuadro 2.1 se presenta la distribución de la población de cada uno de los departamentos,  
por nivel de urbanización y por región natural, a partir de los datos obtenidos en el cuestionario del hogar  
de ENDES 1996. Esta información constituye el marco de referencia obligado para la adecuada 
interpretación de los cuadros y análisis que se incluyen en este informe. Es importante tener en cuenta, 
por ejemplo,  que según los resultados de ENDI,;S 1996, el 56.6 por ciento de la población total del país 
reside en las ciudades grandes (aquéllas que tienen 20 000 o más habitantes). 

Cuadro  2.1 

Población por departamento 

El tamaño de la población por departamento no es homogéneo. De un lado, destaca Lima por albergar 
al 31.9 por ciento de la población total y del otro, el resto de departamentos (23) residiendo en cada 
uno de ellos menos del 7 por ciento de la población. 

Entre el resto de departamentos, sobresalen por su peso poblacional: Piura (6.6%), Cajamarca (6.0) y 
La Libertad (5.7%), que en conjunto concentran el 18,3 por ciento de la población. Por otro lado, 
Tumbes (0.7%), Moquegua (0.5%) y Madre de Dios (0.3%), albergan a menos del 2 por ciento de la 
población entre ellos. 

La mayoría de la población (66.7%) vive en el área urbana del país: 56.6 por ciento en ciudades de 
20 mil o más habitantes y 10.1 por ciento en localidades de 2 mil a 19 mil habitantes. Sólo un 33.3 
por ciento reside en el área rural, es decir, en centros poblados con vívíendas semicontiguas o 
dispersas. 

En seis departamentos (lea, Moquegua, Lambayeque, Arequipa, Tacna y Lima), la concentración 
poblacional en ciudades de 20 mil y más habitantes supera el 61 por ciento, destacándose Lima que 
contiene a la capital de la República. De otro lado, en cuatro departamentos, más del 76.1 por ciento 
de su población reside en el área rural: Apurímac, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica. 

Población por región natural 

Un poco más de la mitad (51.3%) de la población del país sc localiza en la región de la Costa. Un 36.2 
por ciento reside en la Sierra y sólo el 12.4 por ciento de la población reside en la Selva. 
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Los  depar tamentos  m a r c a d a m e n t e  Costef ios .  son: Piura (88.3eh). Tacna  (88.8«h). Lambayequc  
197.9cb). L ima  (98.2e/c). lea y T u m b e s  (100eh). En cambio ,  los p r e d o m i n a n t e m e n t e  S e r r a n o s .  son: 
Jun ín  ( 8 1 . 4 ~ ) .  Arequipa  (87.2ch).  Cusco  (93. 1%). Ayaeucho  (93.6%).  Apur imac .  Huancavel ica  y Puno 
( 1 0 0 ~ ) .  Lotero.  Madre  de Dios.  San  Mar t ín  y Ucayal i ,  son depar tamentos  n e t a m e n t e  Selvát ieos .  

Cuadro 2.1 P~~~aci~n~~~a~~n~~sh~ga~esvisitad~sp~rr~gi~nnatura~Ynive~deurbanizaci~n~s~g~ndepanamen~~ 

Distribución p~,»rcenlual de la poblacíón fatal en los hogares visitados por nivel de urbanización y región natural, según 
departamcmo. Perú 1996 

Departamento 

Número 
Nivel de urbanizacíón Región natural de per,creas 

en los 
Ciudad Resto " Pnrcen- hogares 
grande urbano Rural Total Costa Sierra Selva Total ta je vísilados 

Amazonas 0.0 20.8 79.2 100.0 0.0 28.9 71.1 I(X).I) 1.5 1.971 
Ancash 41.6 14.6 43.8 I(X).0 52.5 47,5 0.0 I(X).0 3.9 5.225 
Aputimac 12.4 I 1.6 76.1 100.0 1).0 100.0 0.t) I (X).0 2.1) 2,731 
Arequipa 72.5 13.9 13.7 I110.0 12.8 872  0.0 1000 36  4.808 
Ayacucho 24.4 14.2 61.4 ltX).0 0.0 93.6 6.4 100.i) 2.3 3.075 
Calamarca 15.4 7.4 77.2 ItX).0 3.9 73.6 22.5 I18).0 6.0 8.01Y-) 
Cusco 334  9.2 57.3 I00.(1 0.(1 93.1 6.9 I(X),O 4.9 6.507 
Huancavelica 8.6 4.9 86.6 100.0 0.0 I(X).O 0.0 lO0.O 2.(} 2.643 
Huánuco 30.7 5.0 64.2 I(X).O 0.0 74.5 25.5 I(X).O 2.8 3.795 
lea 61.9 19.7 18.5 I(X).() I(X).O 0.0 O0 I(X).O 27  3,612 
Junín 39.0 18.2 42.8 I(X).() 0.0 81.4 18.6 I(~}.0 4.8 6,442 
La Libertad 33.4 26.6 40.0 I(X}.O 52.4 47.6 0.0 I(X) O 5,7 7.560 
Lambayt~lUe 69.5 9.3 21.1 I(X1.1) 97.9 2.1 0.0 I(X).O 3.9 5.161 
Lima 94.2 1.7 41) I(~).(I 982  1.8 0.0 1000 31.9 42.658 
Lotero 522  7,7 40.1 I00~0 ().0 0.0 I(X).0 IiX).O ~6  4.864 
Madre de Dios 54.8 5.7 39.5 I00.0 0.0 0.0 I(X}0 I181.0 ()~ ~51 
Moquegua 65.0 10.2 24.7 100.0 73.3 26.7 0.0 I(X).(I 11.5 710 
Pasco 29.2 19,0 51.8 I(10.0 0.0 76.5 235 I(X).O I 0  1,371 
Ihura 491 15.9 34.9 I00.0 88.3 II .7 O0 I(X).O 6.6 8,818 
Puno 24.0 13,7 62.3 100.0 0.0 I(X).O 0.0 I(X),O 4.5 6,013 
San Martín ~1.1 22.7 46.2 I (10.0 0.0 0.0 100.0 [(X).O 25  3.276 
Tacna 85.6 4.5 9.9 I (X).0 88.8 I 1.2 0.0 I(X).0 10 1.330 
Tumbes 50.3 35.7 14.0 I00.0 I(X).0 0.0 ()(} [(X) 0 0.7 928 
Ucayali 56.4 I 1.0 32.6 100.0 0.0 0.0 100.0 t(X).0 I.~ 1,78i 

Total 56.6 10.1 33.3 100.0 51.3 36.2 12.4 100.0 I(X).0 133.636 

Nota: Ciudades  grandes  son aquéllas con 20.000 o más habitantes. Rural  se refiere a localidades tic menos de 2,(XH) habitantes 
El departamento de Lima incluye a Lima Metropolitana. 

Población por Edad, Sexo y Residencia Urbana-Rural 

La  d i s t r i b u c i ó n  d e  la  p o b l a c i ó n  p o r  e d a d ,  s e x o  y á r e a  de  r e s i d e n c i a  e n c o n t r a d a  en  E N D E S  1996 ,  

a t r a v é s  d e l  c u e s t i o n a r i o  de l  h o g a r ,  se  p r e s e n t a  en  el  C u a d r o  2 .2 .  En  el  C u a d r o  2 .3  se c o m p a r a  la 

p o b l a c i ó n  p o r  g r a n d e s  g r u p o s  d e  e d a d  e n  la  ENOI.:S 1 9 9 6  y en  el  C e n s o  d e  1993 .  L a  c a l i d a d  de  la 

i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a  e n  el  ¿ u e s t i o n a r i o  d e  h o g a r  d e  la ENDI.:S 1 9 9 6  en  lo  q u e  r e s p e c t a  a d e c l a r a c i ó n  de  

la  e d a d  e s  b u e n a ,  t an to  e n  lo  r e l a c i o n a d o  c o n  los  p o r c e n t a j e s  d e  o m i s í ó n  c o m o  en  lo r e l a c i o n a d o  c o n  

p r e f e r e n c i a  d e  d í g i t o s  ( v e r  A p é n d i c e  C) .  
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Cuadros 2.2 y 2.3 

P,~,~blació,i por edad 3' área de residencia 

La compos ic ión  por  edad de la población es muy  difi~rente según el área de resídencia,  s iendo más joven  
en el área rural que en el área urbana, hasta el punto de que existe una d i lerencia  de 4 años en la edad 
med iana  de la población en las dos  áreas (18 y 22 años, respect ívamente) .  

La proptlrci6n de menores  de 15 años es mayor  en el área rural (45%) que en el área urbana (34%).  En 
cambio,  la proporción de personas  en edad de trabajar, de 15 a 64, es m ayo r  en el área urbana (61%)  que 
en el área rural (49%).  El peso relat ivo de las personas  con 65 o más años de edad es casi s ími lar  en 
ambas  áreas de residencia,  entre el 5 y 6 por ciento, 

Composición por sexo segtín área de resídencia 

A nivel nacional,  se encuentra  un poco más  de mujeres  que de howtbres en las v iviendas  part iculares,  pues  
ellas representan el 50.3 por  ciento de dicha población.  

La compos ic ión  por sexo  de la población es di[~rente según el área de residencia.  En las áreas urbanas 
hay más mujeres  que hombres :  de cada cien personas,  51 de cllas son mujeres.  En cambio,  en las áreas 
rurales,  51 por ciento son hombres .  

Mujeres y hombres en edad J~rtil 

Las mujeres  en edad I~rtil (MEF) ,  de 15 a 49 años de edad, const i tuyen el 24 por ciento de la poblac ión  
total y el 49 por  cient,.» de la población lemenína  del país. 

En el área urbana, el peso  poblacional  de las M E F  es mayor :  el 27 por  ciento de la poblac ión  total y el 
53 por  cíento de la poblac ión  [~menina, mientras  que en el área rural,  el las representan el 20  y 40  por  
ciento respect ívamente.  

Cuadro 2.2 Composición de la pt)b[aci6n total por edad, según firca de residencia y sexo 

Distríbución porcentual de la población total por grupos quinquenalcs de edad. según área de residencia y sexo, Pertí 1996 

Área urbana Área rural Total 

Grupo de edad Hombres Mujeres Tolal Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

0-4 I 1.5 I 1.0 11.3 14.8 15.3 15.1 12.6 12.4 12.5 
5-9 I 1.7 I 1.0 11.3 15.8 15.3 15.6 [3. I 12.4 12.8 
10-14 12.1 I 1.5 I 1.8 14.8 14.2 14.5 13.0 12.4 12.7 
15-19 10.9 I 1.2 1 •.0 9.2 8.2 8.7 10.3 10.2 10.3 
20-24 I0.1 10.1 10.1 7.3 6.9 7.1 9.2 9./) 9.1 
25-29 8.3 8.4 8.4 6.2 6.4 6.3 7.6 7.8 7.7 
30-34 7.1 7.5 7.3 5.4 5.4 5.4 6.5 6.8 6.7 
35-39 6.1 6.7 6.4 4.6 5.3 4.9 5.6 6.3 5.9 
40-44 5.1 5.3 5.2 4.0 3.8 3.9 4.7 4.8 4.8 
45-49 4.4 3.8 4.1 3.8 3.5 3.7 4.2 3.7 3.9 
50-54 3.6 3.9 3.8 3.3 4.1 3.7 3.5 4.0 3.7 
55-59 2.5 2.7 2.6 2.5 3.1 2.8 2.5 2.8 2.7 
60-64 2.3 2.4 2.3 2.6 2.7 2.7 2.4 2.5 2.4 
65-69 1.7 1.8 1.7 1.8 2.0 1.9 1.7 1.9 1.8 
70-74 I.I 1.1 I.I 1.6 1.6 1.6 1.3 1.3 1.3 
75-79 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 
80+  0.8 0.9 0.9 1.0 1.2 I.I 0.9 1.0 0.9 
Sin in~rmaciún 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 

Total 100.0 100.0 100.0 I00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Número 43,669 45,435 89A I 1 22.687 21,828 44,526 66,356 67,262 133,636 



Los hombres de 15 a 59 años de edad constituyen el 27 por 
ciento de la población total y el 54 por cíento de la población 
masculina. 

Por área de residencia, el comportamiento del peso 
poblacional de los hombres es simílar al de las MEF: es 
mayor en el área urbana que en el årea rural. En el área 
urbana asciende al 28 y 58 por cíento de la población total y 
la población masculina, respectivamente. En cambio, en el 
área rtlral su importancia relativa es menor: 24 y 46 por 
ciento, en cada caso. 

La composición por edad de la población encontrada en los 
hogares de la ENI)ES 1996 es muy similar a la observada en 
el Censo Nacional de 1993. En ambas fuentes de información, 
la edad mediana de la población es de 21 años. 

La población del país es relativamente joven: el 38 por ciento 
tíene menos de 15 años, el 57 por ciento está entre los 15 y 
64 años; y cerca de un 5 por ciento cuenta con 65 o más años 
de edad. 

Cuadro 2,3 Población por grandes grupos 
de edad 

Distribución porcentual de la población por 
grandes grupos de edad, según diversas 
fuentes, Perú 1993 y 1996 

Censo ENDES 
Grupos de edad 1993 1996 

0-14 37.0 38.t) 
15-64 58,4 57.2 
65+ 4.6 4.8 

Total I00.0 I00.0 
Edad mediana 21 2 I 

Fuente: INEI, Censos Nacionales 1993. 

Composición del Hogar 

Las diferentes formas de vida que asumen los individuos en una sociedad, así como las 

implicaciones de esos arreglos,  pueden ser analizadas al considerar  las características de la composíción 

de los hogares. Se argumenta por ejemplo que el la  afecta la distribución de recursos financieros 

disponibles para los miembros del hogar, la estructura del gasto, la propensión al ahorro, etc, así como 

algunos aspectos emocionales  de sus integrantes. El tamaño del hogar o el sexo del jefe del hogar, por 

ejemplo, están asociados frecuentemente con diferentes niveles de bienestar familiar.  Las características 

de jefatura y tamaño del hogar se presentan en el Cuadro 2.4. La condición de residencia familiar  de los 

menores de 15 años en términos de adopción y orfandad se detallan en el Cuador 2.5. 

Cuadros 2.4 y 2.5 

Je]atura y tamaño del hogar 

En el 18 por ciento de los hogares del pa/s su jefatura está a cargo de una mujer. Esta proporcíón es 
ligeramente mayor en el área urbana (19.2%l que en el área rural (15.7%l. 

El número promedio de personas p,.~r hogar del área urbana (4.8), es casi siruilar al del área rural (4.9). 
Sin embargo, las dos áreas dificrcn en la distribución de hogares por número de personas. 

Si bien en ambas áreas la mayoría de los hogares tienen entre 3 y 6 miembros, en el área rural es mayor 
la proporción de hogares con lnenos de dos ,.~ mås de seis miembros. 

Condición de resMencia filmiliar ele los hijos 

La mayoría (75%) de los menores de 15 años víven con sus dos padres. Esta proporción es mayor en el 
área rural (78%) que en el área urbana (73%l. De otro lado. un 6 por ciento de los menores no vive con 
al menos uno de sus padres, cifra que es casi similar entre las áreas de rcsídencia 

Un 15 por ciento de los niños menores de 15 años s6lo vive con su madre, porcentaje que es ligeramente 
mayor en el área urbana (17%). 

A nivel nacional, en el 10 por cíento de los hogares exisle al menos un niño en condición de "adoplado 
o de crianza" que no vive con sus padres, aun cuando ~stos est~n viw)s Esta proporción de hogares es 
mayor en el área rural (1 1.3%). 
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Cuadro 2,4 Composición de los hogares 

Distribu¢ión porcentual de hogares por sexo del jefe del hogar. 
lamaño y condícíón de rcsidencía de los niños con sus padres. 
scgfin área de rcsídcncia. Perú 1996 

Área de residencia 

Característíca Urbana Rural Total 

Sexo del jefe del hogar  
Masculino 80,8 84.3 82.0 
Femenlnl) 19, 2 15.7 I X.0 

Tamaño  del hogar 
I 5.4 7.8 6 2  
2 7.9 I 1,5 9. I 
3 149 13.4 144 
4 190 14.8 17.6 
5 185 15.1 17.3 
6 13.5 12,6 132 
7 8 7  9,5 9O 
8 4.7 6.6 5.3 
9 + 7.0 7.9 7.3 

Tolal I(X),O I(}0.0 1(}00 

Tattlafio promedio 4 9  4.8 4 8 

Niños 
Con padre y madre 72.5 78,4 748  
$61o con la nladre 16,7 I 1.7 147 
$61o con el padre 3.0 2.5 2.g 
Ni padre ni madre 6.6 6.0 6 4  
Sin infl)rmaci6n 12 1.4 1.3 

FIogarer. con níños 
adoptados 8 8  11,3 9 6  

Nota: El cuadro estå basado en Ir poblacíón de facto, es decir. 
in¢ltlye los residentes habituales y no habituales. 

N i v e l  d e  E d u c a c i ó n  y A s i s t e n c i a  a C e n t r o s  d e  

E n s e ñ a n z a  

El n i ve l  de  e d u c a c i ó n  de  la p o b l a c i ó n  de  

un  pa í s  es  u n o  de  los  f i lc tores  m á s  fre- 

c u e n t e m e n t e  u s a d o  en  los  a n á l i s i s  s o c i o -  

d e m o g r á f i c o s .  L o s  n i v e l e s  de  e d u c a c i ó n  de  la 

p o b l a c i ó n  de  6 a ñ o s  o m á s  r e g i s t r a d a  en  el 

c u e s t i o n a r i o  de l  hoga r ,  s e g ú n  edad ,  á r ea  y 

r e g i ó n  de  r e s í d e n c i a  se p r e s e n t a n  en  el  C u a d r o  

2 .6  pa r a  la p o b l a c i ó n  f e m e n i n a ,  en  el C u a d r o  

2 .7  pa r a  la m a s c u l i n a  y en  el C u a d r o  2.8 p a r a  la 

pob lac i ( )n  tota l .  

C uad ros  2.6 y 2.7 

Mediana  «le estudio~ 

Cerca  tic la mi tad tic las mt~jercs de 6 
años y más de edad tiene por  lo menos  
qu in to  de pr imaria  y su mediana  de 
cs tudios  aprobados  cs de 4.5. En el área 
urbana la nlediana de estudios aprobados  
es de 6.2 casi es cuatro veces la del área 
rural (I .7) .  

Enlre ]us Mujeres con edad de haber  
conclu ido  su per iodo de educaci6n regular.  
c:; decir,  los que tícncn mfis de 24 años. la 
med iana  de años de es ludios  varía 
inversalnente con la edad: de 9.2 (cuarto 
tic secundaria) en el grupo de 25 a 29 
años a 1.7 (segundo de priumria) en t i  de 
60 a 64. evidenciando la cvo]uci6n 
posí l iwl  del acceso a los servíc ios  
educatiw~s. 

La mediana  de estudios nlås aha  de las mujeres  de 6 años y más de edad la tiene Lin~a Metropol i tana  
(7.3). seguida  de hls depar tamentos  dc Tacha (6.4). lea (6.1) y Arequípa  (5.7), que l icncn una quinta parte 
de su población con es tudios  superiores.  

En [os depar lamentos  de Huancavcl ica  y Apurflnuc,  su mediana  de es tudios  es Ulellor u la del área rura[. 
0.8 y 2.3, respcct ivamcnte .  

Mediana  de estudios p o r  sexo 

En el pa/s, existe una dil~:rencia de medio año entre la mediana  de es tudios  tic hls hombres  (5.0) y de las 
mujeres  (4.5) de 6 años y más de edad, la m i s m a  que es menor  en el área urbana (1.3) quc en el área rural 
(1.5). 

La diferencia observada  entre las medianas  de esludios es resuh[~do del dil~rente acceso a l u s  servicios  
educat ivos  que exper imentaron  en su momen to  los mayores  de 30 años, diferencía  que a la I~cha casi no 
existe entre los menores  de 30 años. cuya mediana  de estudios es s imi lar  en cada t ramo de edad, 
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C u a d r o  2.5 Adopc ión  y or fandad  

Dis t r ibuci6n porcentual  de  la población de  jure  m e n o r  de 15 años por  sobrevivencia  de los padres y condic i6n  de residencia,  según 
característ icas seleccionadas,  Perú 1996 

Característica 

Nífio vive con Niño vive con Niño no vive 
la madre pero el padre pero con ninguno 

no con el padre no con la madre dm los padres Sin infor- 
Vive maci6n 
con S61oel S61ola sobre 

ambos Padre Padre Madre Madre Ambos padre madre Ambos padre/ 
padres vivo mucho viva muerta vivos vivo viva muerto madre Total 

Núlnero 
de 

niños 

E d a d  
0-2 80.5 15.1 
3-5 79.1 11.9 
6-9 74.1 I I 7  
10-14 69.6 113 

Sexo 
Masculino 7 5 0  12.0 
Femenino 74.6 125 

Área  de  res idencia  
Urbana 72.5 14.6 
Rural 78.4 8.6 

D e p a r t a m e n t o  
Amazonas  80.1 9.3 
Âncash 6 9 6  14.9 
Apurímac 79.9 6.8 
Arequipa 75.7 12.6 
Ayacucho 71.9 10.3 
Cajamarca 7 7 6  10.6 
Cusco 7 6 4  6.0 
Huancavelica 80.2 7.5 
Huånuco 72.6 10,2 
lea 6 8 6  19.8 
Jun[n 7 2 8  13.0 
La Libertad 73.9 13 9 
Lambayeque 75, I 12.7 
L ima  72.8 150  
Lotero 7 7 2  10.8 
Madre de Dios 71.4 124  
Moquegua 76.7 10.9 
Paseo 78.0 9.7 
Piura 78.6 I 1.9 
Puno 75.5 9 9  
San Martín 77.5 10.4 
Tacna 74,7 I 1.5 
Tumbes 8 0 3  I I 4 
Ucayali 72.5 13.6 

Reg i6n  n a t u r a l  
Lima Metropolitana 72.7 15.5 
Resto Costa 7 4 2  13.8 
Sierra 7 5 7  10.4 
Selva 76.7 10.1 

Nivel  d e  u r b a n i z a c i ó n  
Lima Metropolitana 72.7 15.5 
Otras ciudades grandes 72,7 14. I 
Resto urbano 71.5 13.9 
Rural 78.4 8.6 

0.8 0.6 0.2 1.7 O.t 0.1 0.1 119 1000 9.658 
1.6 1.2 0.4 4 2 0 4  0 3  0 I 0 8  1000 10.495 
2 8  1.9 16  5.5 0 7  0 5  0.3 I 0 101/0 13,793 
3.8 2 3  1.8 71 0 9  0 6  0 5  2 0  I00.0 17.127 

2.6 1.8 I I 5 0  0 5  0.5 1) 3 13  100.0 25.919 
2.5 15 1.2 5.2 11.7 0.4 0 2  1.3 11111.(1 25.1411 

2.1 2.0 1 (1 5.4 0 6  0 4  0.3 I 2 I 0 0 0  31L818 
3.1 1.1 1.4 4.6 I).6 0 5  0.3 14 I 0 0 0  211,255 

1.9 1.2 I 0  4 3  0 4  0 5  OI I I I 0 0 0  884 
4.0 1.7 12 5 4  0 8  03  O0 2 0  I 0 0 0  2,082 
2.8 1.3 1.0 4 0  O~ 0 7  03  2 6  10110 1.316 
1.6 2 .4  I I 4.8 0.5 0 2 0 .2  0 9  I O0 0 1.72 [ 
6.0 1.0 19  4.9 (1.9 0 5  I) 6 I 9 I0110 1.363 
1.4 0.7 12 6.1 0 9  0.2 0 2  I 2 1000 3.557 
5.1 0.9 1.9 53  1) 7 (15 0 6  26  I000  2.9116 
4.2 0,8 1.7 3 4  1) 7 115 0 2 0 8  II111.11 1,329 
4.6 1.2 1.3 5 1 I 0 13 0 6  2 L I000  1.679 
13 1.9 0.6 5 9  I.I 0 I O l  0 7  lO{H) 1,25~ 
3.8 1.7 0 8  5 6  0 5  0 ~  11.4 I I I(g) 11 2,639 
1.2 1.5 1.0 6 4  0 6  03  0 I I I I1/1111 2.9112 
2.1 1.2 1.3 51 0 9  05  0 2  I 0  I11(] [) 1.943 
1.9 2.4 1.0 5 0  0 4  0 4  03  I 0 I(10[) 13.455 
19 1.6 1.2 4.4 07  11.5 03  I 4 I01) 0 2.216 
1.8 3.8 0.9 6.9 (1.4 ().6 0 I 15 100.11 166 
2 5  2.7 1.3 4. I O. 1 11.8 0.3 (17 lO0 (1 244 
2.9 1.5 12 4.0 0 3  0.6 0.3 [ 5 II1110 611 
2 0  1.0 0.7 4.3 0.5 115 O. I 0.4 10011 3.~6~ 
2.5 2.3 1.9 4.0 0.8 0.7 0 2  2 [ I(X) O 2,429 
1.8 1.5 0.7 &2 0.2 0.4 0 0  14 1000 tAlO 
2,1 2.7 2.2 4.2 0 4  0 2  11.3 I 9 101111 417 
1.0 12 0.9 4.2 11.3 0 1 (12 0 3 I00.0 369 
2.5 2.2 0.7 6.1 0 7  114 0 5  117 I 0 0 0  818 

1.8 2.4 1.1 4.7 0.4 11.3 0 3  0.9 I(111.11 I 1.929 
2.0 1.6 0.9 5.4 0.7 0 4  0.2 0.9 I 0 0 0  I0.823 
3.1 1.4 1.3 5.0 0.7 0.4 0.3 1.7 1000 20.834 
2.6 1.5 1.2 5.5 0.5 0.5 0.3 I I  11810 7,486 

1.8 2.4 I , I  4.7 0 4  0.3 0.3 0.9 1000 I I ,929  
2.3 1.7 I .I  5.5 11.7 0.4 0 3  1.3 100.0 13.568 
2.2 2.2 0.7 6.9 0.6 0.3 11.2 1.6 100.0 5.321 
3.1 1.1 1.4 4.6 0.6 0.5 0.3 14 1000 20,255 

Total 74.8 12.2 2.5 1.7 I .I  5.1 0.6 0.4 0.3 1,3 1000 51,072 

Nota: Por convenci6n, niños adopttldos son aquéllos que no viven con ninguno de los padres biol6gicos E.~to incluye los niños hudr/uno~ 
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Cuadro 2.6 Nivel de educación de la población femenina de 6 años y más 

Distribucíón porcentual de la población femenina de 6 años y más por nivel de educacíón alcanzado, según caracteristicas 
seleccíonadas, Pení 1996 

Característica 

Nivel de educación 

Sin No sabe/Sin 
educación Prímaria Secundaria Superior información 

Número Medíana 
de de 

Total mujeres años 

Edad 
6-9 12.4 86.3 0.0 0.0 1.3 100.0 6,717 0.1 
10-14 1.4 66.0 32.1 0.1 0.5 100.0 8,332 3.6 
15-19 1.5 21.3 65.2 l 1.9 0.2 100.0 6,860 7.4 
20-24 3.0 22.8 44.1 29.8 0.3 100.0 6,087 9.2 
25-29 4.1 26.7 40.1 28.7 0.4 100.0 5,235 9.2 
30-34 5.7 32.5 37.0 24.6 0.1 100.0 4,577 7.7 
35-39 9.7 35.8 33.6 20.5 0.3 100.0 4,206 6.5 
40-44 13.5 38.6 29.8 17.5 0.6 100.0 3,235 4.9 
45-49 20.3 42.0 23.3 14.0 0.4 100.0 2,484 4.3 
50-54 28.6 43.0 18.6 8.8 1.0 100.0 2,680 2.9 
55-59 32.4 44.9 15.2 6.8 0.6 I00.0 1,894 2.4 
60-64 36.4 41.8 15.1 5.6 1.1 100.0 1,665 1.7 
65+ 46.5 37.4 1 I. I 3.4 1.6 100.0 3,329 0. I 
,Sin informacíún/No sabe 48.7 13.8 3.3 0.0 34,2 100.0 29 0.0 

Area de residencia 
Urbana 6.1 35.9 39.2 18.2 0.6 100.0 39,499 6.2 
Rural 23.5 59.5 13.9 2.4 0.7 100.0 17,830 1.7 

Departamento 
Amazonas 12.0 65.7 16,5 5.5 0.2 100.0 767 2.9 
Ancash 17.0 42.3 29.3 10.7 0.7 100.0 2,265 4.2 
Apun'mac 27.3 50.7 15.2 5.9 0.9 I00.0 1.120 1.3 
Arequipa 7.2 36.9 36.9 18.1 0.9 100.0 2.075 5,7 
Ayacucho 24.4 48.2 16.1 10.7 0.5 100.0 1,332 1.9 
Cajamarca 21.7 57.3 14.8 5.4 0.8 100.0 3.247 2.1 
Cusco 20.7 46.5 22.4 8.7 1.7 100.0 2,779 2.4 
Huancave[ica 28.7 56.2 10.3 3.8 1.0 100.0 1,124 0.8 
Huánuco 21.3 50.7 18.6 9,0 0.4 100.0 1.575 2.1 
Ica 7,2 34.9 38.2 19.4 0.3 100.0 1,619 6.1 
Junín 8.2 46.3 30.5 14.5 0.6 100.0 2,783 4.5 
La Libertad 16.1 47.4 23.5 12.9 0.1 100.0 3.212 4.0 
Lambayeque 10.7 43.7 33.5 I 1.6 0,5 II)13.0 2.225 4.6 
Lima 4.8 32.8 42.9 18.9 0.6 100.0 18.834 7.1 
Loreto 6.0 55.7 29.5 8.0 0.7 100.0 1,942 4.3 
Madre de Díos 8.6 52.2 29.4 9.5 0.3 100.0 140 4.4 
Moquegua 8.6 40.3 30.9 19.9 0.3 100,0 312 4.8 
Paseo 14.9 50.9 24.3 9.5 11,4 100.0 549 3.2 
Píura I [.8 49.2 30.3 8.5 0.2 100.0 3,757 4.3 
Puno 19.2 47.4 23.3 9.3 0,8 100.0 2.662 3.5 
San Martín 9.1 57.8 24.5 8.3 0.3 100,0 1.315 4.0 
Tacna 7.2 35.0 35.7 21.6 0.5 100.0 581 6.4 
Tumbes 3.5 47.2 35.7 13.3 0.3 100.0 394 4.8 
Ucayali 4.3 56.6 30.2 8.1 0.8 100.0 720 4.2 

Región natural 
Líma Metropolitana 4.5 31.6 43.7 19.6 0 6  100.0 17.076 7.3 
Resto Costa 9.0 41.9 35.1 13.8 0.3 I (Xi.0 13.095 4.8 
Sierra 19.2 49.4 20.8 9.8 0.8 I(X).0 20,608 3.8 
Selva [ 1.0 56.6 24.9 6.8 11.6 I (X1.0 6,550 3.6 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 4.5 31.6 43.7 19.6 0.6 100.0 17.076 7.3 
Otras ciudades grandes 6.5 36.8 37.8 18.3 0.6 IIX).0 16,594 5.9 
Resto urbano 10.0 45.6 30.3 13.7 0.3 100.0 5,829 4.5 
Rural 23.5 59.5 13.9 2.4 0.7 100.0 17.830 1.7 

Total II.5 43.2 31.4 13.3 0.6 100.0 57.329 4.5 

Nota: Este cuadro está basado en la población de hecho (de lacto). Las cifras para las edades 15-49 incluyen las mujeres 
entrevistadas y no entrevistadas. 
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Cuadro 2.7 Nivel de educación de la población masculina de 6 años y más 

Distribución porcentual de la población masculina de 6 años y más por nivel de educaci6n alcanzado, según características 

seleccionadas, Perú 1996 

Nivel de educación 
Número Medíana 

Sin No sabe/Sin de de 
Característica educación Primaría Secundaria Superior informaci6n Total hombres años 

Edad 
6-9 13.2 85.4 0.0 0.0 1.4 loo.0 6,997 0.1 
10-14 0.8 66.4 32.3 0,1 0.4 loo.0 8,637 3.6 
15-19 1.0 18.6 71.1 9.1 0.3 IO().0 6.839 7.3 
20-24 0.9 16.9 54.0 27.8 0,4 100.() 6,073 9,3 
25-29 1.6 19.4 48.4 29.7 0 8  100.0 5,044 9.4 
30-34 1.4 24,5 46.6 26.9 0.6 100.0 4,315 9.3 
35-39 2.0 28.9 42,8 25.6 0.6 loo.0 3,7OO 9.1 
40-44 3.7 33.9 35.6 26.2 0.5 loo.0 3,150 8.4 
45-49 4.8 39.2 33.5 21,7 0.7 100.0 2,761 7.1 
50-54 7.7 46.7 26.9 18,1 0.5 100.0 2.307 4.8 
55-59 9.9 54.7 20.8 13.5 I.I loo.0 1,653 4.4 
60-64 I 1.8 57.0 21.4 9.0 0.9 loo.0 1,601 4. 
65+ 18.9 56.0 15.8 7.5 1.8 100.0 3,112 3.4 
;Sin información/No sabe 12.0 35.2 3.3 I 1.4 38. I 100.0 55 4.0 

Area de residencia 
Urbana 2.8 32.0 44.0 20.5 0.7 loo.0 37.666 7.5 
Rural 8.9 63.9 22.8 3.6 0.8 loo.0 18,578 3.2 

Departamento 4.2 
Amazonas 4.0 65.9 23.2 6.0 0.8 100.0 852 
Ancash 8.2 45.2 34.2 11.6 0.8 IOO.O 2,186 4.6 
Apurímac 10.8 54.6 25.4 8.3 0.9 loo.0 1,087 3.3 
Arequipa 1.3 35.8 41.2 20.3 1.3 loo.0 2,024 7 0  
Ayacucho 8.9 53.3 24.1 12.9 0.8 I(K).0 1,208 3.8 
Cajamarca 7.2 64.4 20.8 6.6 10 loo.0 3.348 3.4 
Cusco 8.0 50.8 30.5 9.2 1 5 1130.0 2,639 4. I 
Huancavelica 12.1 60.5 20.9 5.1 15 IO().0 963 2.7 
Huánuco 9.1 57.5 22.4 10,5 0 5  loo.0 1,535 ~3 
)ca 4.5 32.3 42.7 19.9 0.5 IO(),0 1,516 7.2 
Junín 2.5 42.4 37.5 17.0 0 6  IO().0 2,687 53  
La Libertad 8.1 51.9 27.2 12.5 0,2 100.0 3,163 4.4 
Lambayeque 5.3 40.7 41.0 12.6 0.4 100.0 2,116 5.3 
Líma 2.2 28.2 48.0 20.8 0.8 100.0 18,520 8 4  
Loreto 3.2 53.2 33.5 9.5 0,6 100.0 2,010 4.6 
Madre de Dios 3.9 49.3 37.7 8.6 0.6 100.0 149 4 9  
Moquegua 3.1 38.0 39.1 19.5 0.4 loo.0 304 6.4 
Pasco 4.3 49.8 35.0 9.9 0,9 100,0 577 4.5 
Piura 7.5 49.1 32.6 10.2 0.6 100.0 3,8113 4 5  
Puno 5.1 46.3 33.1 14,9 0.6 loo.0 2,445 4 7  
San Martin 3.7 57.8 27.2 II.0 0.3 100.0 1,407 4 4  
Tacna 4.2 30.2 43.6 21.4 0.7 loo.0 584 7 6  
Tumbes 2.5 44.2 39.5 13.3 0.5 I(X).0 390 5,2 
Ucayali 2.9 53.6 34.1 8.7 0.7 10().() 711 4.5 

Región natural 
Líma Metropolitana 2.1 26.7 48.6 21.9 0.7 loo.0 16,619 8.8 
Resto Costa 5,1 40.2 39.8 14.4 0.6 100.0 12.854 5.6 
Sierra 6.9 52.0 28.3 II.9 0.9 100.0 19,754 4.2 
Selva 4.7 57.8 28.8 7.8 0.9 100.0 7,017 4.3 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 2.1 26.7 48.6 21.9 0.7 100.0 16,619 8.8 
Otras cíudades grandes 3.2 33.7 41.6 20.8 0.8 loo.0 15.351 7 1 
Resto urbano 3.7 42.7 37.3 15.8 0.5 IOO.O 5,696 5.2 
Rural 8.9 63.9 22.8 3.6 0.8 loo.() 18,578 3.2 

Total 4.8 42.5 37.0 14.9 0.8 100.0 56,244 5 0  

Nota: Cuadro basado en lapoblación de facto. 
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Aparte del nivel de educación, el cual refleja la educación adquirida por la población a través del 
tiempo, es importante analizar los niveles de asistencia escolar por parte de la población de 6 a 24 años 
(Cuadro 2.8). El cuadro presenta el porcentaje de la población total que asiste a la escuela o a algún 
centro de enseñanza regular, por grupos de edad, según sexo y área de residencia. Los datos pueden 
proporcionar indicaciones, por un lado, sobre el déficit de cobertura del sistema educativo y por otra el 
abandono de los estudios entre quienes tienen de II a 15 años. 

C u a d r o  2.8 

Asistencia escolar por edad 

Entre el 6 de agos to  y el 30 de noviembre  de 1996, fecha de trabajo de campo  de la ENDES 1996, 
el 89 por  ciento de la población de 6 a 15 años asist ía  a la escuela  o colegio  de enseñanza  regular.  
Este p romed io  de asistencia escolar  casi es s imi lar  por  sexo, pero si muest ra  una diferencia  de 7.5 
puntos  porcentuales  entre el .área urbana (91.4%) y el área rural (83.9%).  

Entre la poblac ión  de 16 a 24 años, la asis tencia  escolar  d i sminuye  sens ib lemente  en el g rupo  de 
16 a 20 años  (52 .3%) y baja más  entre la población de 21 a 24 años de edad (22.7%).  En el área 
urbana,  estos p romedios  son más altos: 58.7 y 27.6 por  ciento,  respect ivamente ,  s iendo ahora  
mayo r  la di ferencía  con los promedios  de asis tencia  escolar  del área rural (23 y 19 puntos  
porcentuales ,  en cada caso). 

Cuadro 2.8 Asistencia escolar para la población total 

Porcentaje de la poblaciún total que asíste a la escuela o a algún centro de enseñanza regular, por grupos de edad, según sexo 
y área de residencia, Perú 1996 

Hombres Mujeres Total 

Grupos de Årea Área Área Área Área Área 
Edad urbana rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

6-10 87.9 84.6 86.6 89.6 83.7 87.2 88.7 84.2 86.9 
1 I- 15 94.7 87.3 92.0 93.2 79.5 88.4 93.9 83.6 90.2 
Total 6-15 91.3 85.9 89.2 91.4 81.8 87.8 91.4 83.9 88.5 

16-20 58.9 41.8 53.8 58.6 27.8 50.9 58.7 35.4 52.3 
21-24 28.7 I 1.2 24.0 26.6 6.1 21.4 27.6 8.7 22.7 

Nota: Basado en la población de facto 

Características de la Vivienda 

Diferentes niveles de satisfacción de las necesidades básicas de salud, educación y vivienda 
representan variados niveles de bíenestar económico y social en una población. La disponibilidad y acceso 
a servicios básicos adecuados tales como agua, electricidad, servicio de alcantaríllado y condiciones de 
higiene se encuentra asociada con mejores condiciones de supervivencia de la población y de los niños 
en particular. La información recogida en el cuestionario del hogar de ENDES 1996 permite conocer la 
disponibilidad de los servicios servicios básicos en la vivienda peruana hacia el año 1996 (Véase el Cuadro 
2.9 y el Gráfico 2.1). 
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C u a d r o  2.9 y G r á f i c o  2.1 

Servicio de electricidad 

El 67 por ciento de los hogares del país 
cuentan con energía eléctrica en su 
vivienda, siendo los hogares urbanos (92%) 
los mås beneficiados con este servicio. En 
el área rural sólo un 18 por ciento de los 
hogares cuentan con energía eléctrica. 

Fuente deaguapara beber 

La mayoría de los hogares urbanos (84%) 
se provee de agua por red pública, ya sea 
dentro o fuera de su vivienda e incluso de 
pilón público. Sin embargo, todavía existe 
un 16 por ciento de hogares que carece de 
este servicio. En el årea rural, los hogares 
mayormente se abastecen de agua que 
proviene del manantial (25%), n'o o acequia 
(22%) o pozo (13%). Siendo destacable que 
un 27 por ciento de ellos se provee de agua 
por real pública, dando lugar a que, en 
promedio, sea el 67 por ciento de los 
hogares peruanos los que acceden a este 
servicio. 

Gráfico 2.1 
Proporción de Hogares con Conexión a 
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Servicio higiénico o sanitario 

En el área urbana, cerca del 69 por ciento de los hogares tienen servicio higiénico por red pública: 59 por 
ciento de uso exclusivo y el resto de uso común (I I%). Un 20 por ciento de hogares carentes de dicho 
servicio usan la letrina, los demás hogares (I I%), el matorral, la calle, etc. En el área rural, la mayoría 
de los hogares (61.2%) eliminan sus excretas en el matorral, campo, etc. Solo un 33 por ciento de hogares 
utiliza la letrina. 

Material del piso 

A nível nacional, los materiales que predominan en el piso de las viviendas, son la tierra o arena ( 4 6 ~ )  
y el cemento o ladrillo (37%). El primero de ellos, es el material que predomina (81%) en el piso de las 
viviendas del área rural y el segundo (50%) el más usado en el área urbana, que complementado con 
[oseta, láminas asfáhicas y parquet, incrementa a 67 por ciento los hogares con píso de material noble. 

Personas por dormitorio 

En el país, 3 es el número promedi,.» de personas por dormitori,,). Este promedio es menor en el årea 
urbana (2.8) que en el área rural (3.6), evidenciando una diferente proporción de hogares en condiciones 
de hacinamiento, es decir, en su versión más amplia, con 5 o más personas por dormitorio, para el caso, 
de 14% y 28%, respectivamente. 
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Cuadro 2.9 Características de la vivienda 

Distribución porcentual de hogares por características de la vivienda, 
según área de residencia. Perú 1996 

Área de residencia 

Característica Urbana Rural Total 

Electricidad 
No 7,9 82. I 32.9 
Si 92.0 17.8 67.0 
Sin inlormación 0.2 0. I 0.1 
Total I00.0 II30.0 I00.0 

Fuente agua para beber 
Red pública dentro vivíenda 71.7 25.5 56.2 
Red pública dentro edificio 3.6 1.9 3.1 
Pílon/grflb público 8.6 5.7 7.6 
Pozo en la casa/patio 2.7 5.5 3.6 
Pozo público 1.7 7,1 3.5 
Manantial 0,4 24.6 8.6 
Río/acequia 0.6 22.0 7.8 
Agua de lluvia 0.0 0.2 O. 1 
Camión tanque 6.8 0.1 4.6 
Otros 3.8 7.2 5.0 
Total 100,0 100.0 I00.0 

Tiempo hasta fuente de agua 
Agua dentro 15 minutos 90.0 78.2 86.0 
Mediana tiempo agua 0.6 4.9 0.8 

Tipo de servicio sanitario 
Red pública 
Exclusiva dentro 58.5 2.9 39,8 
Común dentro 8, I 0.5 5.6 
Exclusiva fuera 0,6 0.3 0.5 
Común fuera 2.2 0.4 1.6 

Letrina: Exclusivo 17.2 29.6 21.3 
Letrína: Común 2.7 3.7 3.1 
Rio. acequia, canal 0,6 0.8 0.6 
Matorral, campo 8,0 61,2 25.9 
Otros 1.9 0,5 1.4 
Total 100.0 100>0 100.0 

Material predominante del piso 
Tíerra/arena 27.7 80.6 45.5 
Madera (enlablados) 4.4 5.2 4.7 
Parquet, madera pulída 7 2  0.2 4.8 
Láminas asfálticas 2,4 0. I 1.6 
Losetas. terrazos 7. I 0.1 4.8 
Cemento, ladríllo 50.0 11.3 37.0 
Otros 1.0 2.3 1.5 
Total 100.0 [00.0 100,0 

Personas por dormitorio 
I-2 57. I 38.7 50.9 
3-4 28.8 33.2 30.3 
5-6 10.2 17.4 12.6 
7 + 3.7 10.4 6.0 
Sín ínli)rmaciún 0.2 0.3 0.2 

Total I(X).0 I00.0 100.0 
Promedio 2.8 3.6 3. I 

Número de hogares 18,645 9.477 28,122 
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Disponibilidad de Bienes de Consumo Duradero y de Medios de Transporte 

Aparte de las necesidades básicas analizadas anteriormente, los niveles de bienestar en la población 
pueden ser medidos también según la disponibilidad de electrodomésticos, tales como radio, televisión y 
refrigeradora, así como por la posesión de medios de transporte, tales como bicicleta, motocicleta y 
automóvil.  El Cuadro 2.10 contiene la proporción de hogares con la disponibilidad o posesión de estos 

bienes. 

Cuadro 2.10 

La radio y la televisión son bienes que tiene 
la mayoría de hogares del país, en particular, 
los hogåres del área urbana (91% y 86 %, 
respectivamente). En el área rural, la mayoría 
tiene radio (73%) y cerca de una cuarta parte 
de hogares (24%), tiene televisor. 

Cerca de una tercera parte (34%) de los 
hogares tiene refrigerador, los que son 
mayormente hogares del área urbana, donde 
el 49 por ciento de ellos tiene este bien. 

La mayoría de los hogares no tienen teléfono, 
bicicleta, carro o computadora, sobretodo en 
el área rural. La pequeña proporción de 
hogares que los tiene son hogares urbanos. 

Cuadro 2.10 Bienes de consumo duradero 

Porcentaje de hogares con bíenes de consumo duradero 
específicos, por årea de residencia, Perú 1996 

Área de residencia 

Característica Urbana Rural Total 

Computadora 4.5 0.1 3.0 
Radio 90.5 72.7 84.5 
Televisiún 86.0 23.5 65.0 
Teléfono 27.6 0.3 18.4 
Refrigerador 49.2 3.2 33.7 
Bicicleta/Triciclo 26.5 16.3 23.0 
Motocicleta 3.8 1.8 3.1 
Carro partícular 13.6 2.5 9.8 
Ninguno anteriores 4.1 24.5 I 1.0 

Número de hogares 18,645 9,477 28,122 

2.2 Característ icas  de las Mujeres  y Hombres  Entrevistados 

Características Generales 

En los Cuadros 2.11 y 2.12 se presentan algunas características seleccionadas de las mujeres y 
hombres entrevistados. La distribución porcentual de los entrevistados por edad, estado conyugal, religión 
e idioma se presenta en el Cuadro 2.11, mientras que el Cuadro 2.12 presenta la-dí~ribución por 
características del lugar de residencía. Como punto de referencia para el resto del informe, se presenta en 

estos cuadros el número sin ponderar en cada categoría de análisis. 

El estado civil  es importante por la presencia de las uniones consensuales, lo cual puede constituir 
un problema desde el punto de vista de la estabilidad del hogar y de la protección de la mujer y del niño: 
una de las primeras causas de demandas judiciales en Pení es por alimentos, planteadas por las mujeres 

frente al abandono de los padres. 

Cuadros 2.11 y 2.12 

Entrevistados por edad, estado conyugal e idioma. 

En la ENDES 1996, fueron entrevistados individualmente 28,951 mujeres de 15 a 49 años, y 2.487 
hombres de 15 a 59 años, estos últimos en una submuestra del total de hogares seleccionados. Los 
entrevistados se concentran en los primeros grupos de edad l~rtil: unás de la mitad de las mujeres (55%) 
y cerca de la mitad de los hombres (49%), son menores de 30 años. 

24 



La proporción de mujeres  y de hombres  en unión (casados o en unión libre), es m uy  similar :  se si túa en 
torm~ al 58 por ciento.  Sin embargo,  existen más  hombres  que mujeres  solteras (39% y 34%, 
respect ivamente) .  

Nueve de cada diez entrevistados,  habi tualmente  hablan el Caste l lano en su hogar.  Cerca  de uno habla  el 
Qucchua.  

Entrevistados por lugar «le residencia 

La mayor ía  de entrevistados,  tanto mujeres  (74%) com o  hombres  (73%),  viven en el área urbana del país, 
dcs tacándose L íma  Metropol i tana  por a lbergar  al 33 y 35 por  ciento de ellos, respect ivamente ,  es decir,  
a casi la mi tad de la población urbana de cada sexo en edad reproductiva.  

La poblaciún en edad IErtil, sea de mujeres  o de hombres ,  se dis t r ibuye por  depar tamento  de manera  
s imí lar  que la población total del cuadro 2.2. Sin cons iderar  Lima,  Piura, Ca jamarca  y La Liber tad son 
los depar tamentos  más  poblados.  Contrar iamente ,  T um bes ,  M o q u e g u a  y Madre  de Dios,  son los m eno s  
poblados.  

La ioayoría  de mujeres  (56%) y de hombres  (58%)  se local izan en la región de la Costa.  U no  de cada  diez 
entrcvístados,  reside en la Selva  y tres de cada diez en la Sierra.  

Cuadro 2.1 I Características demográficas de las muieres y hombres entrevístados 

Dislríbucíón porcentual de las mujeres de 15-49 y los hombres de 15-59 por caracteffsticas 
demográficas seleccionadas, Perú 1996, 

Característíca 

Mujeres Hombres 

Número de mujeres Número de hombres 
Porten- Porcen- 

taje Ponde- Sin taje Ponde- Sin 
ponderado derado ponderar ponderado rado ponderar 

Edad 
t5-19 212  6,138 6,054 18.2 453 454 
20-24 18.2 5,278 5,200 15. I 375 374 
25-29 15.8 4,577 4,711 15.4 384 367 
30-34 14.3 4.146 4,252 14.6 363 35 I 
35-39 12.5 3.631 3,645 10. I 251 264 
40-44 10.3 2,979 2,870 9.1 226 235 
45-49 7.6 2,201 2,219 7.6 189 197 
5(I-54 NA NA NA 6.3 157 156 
55-59 NA NA NA 3.5 88 89 

Estado conyugal 
Solterato) 34.2 9,905 8,988 38.8 965 893 
Casada(o) 34.3 9,943 10,262 37.1 922 943 
Conviviente 24.0 6.942 7.568 20.4 509 561 
Viuda(o) 1.1 332 341 1.0 24 18 
Divorciada(,a) 0.2 62 55 0.3 7 7 
Separada(o) 6. t 1,767 1.737 2.5 61 65 

Idioma 
Castellano 91.2 26,401 25,665 92.3 2,295 2,21 I 
Quechua 7.3 2,105 2,819 7.0 173 248 
Aymara I.I 323 243 0.3 7 7 
Otra lengua aborígen 0.3 89 197 0.3 7 14 
Idíoma extranjero 0.0 14 8 0.0 0 0 

Total 100.0 28.951 28,951 100.0 2,487 2,487 

NA: No aplicable 
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Cuadro 2.12 Muieres y hombres entrevistados por lugar de residencía ¥ educaci6n 

Distríbución porcentual de mujeres 15-49 y hombre 15-59 por lugar de resídencia y nivel de educación. 
Perú 1996 

Característica 

Mujeres Hombres 

Número de mujeres Número de hombres 
Porten- Porcen- 

taje Ponde- Sín taje Ponde- Sin 
ponderado rado ponderar ponderado rado ponderar 

Área de residencia 
Urbana 73.5 21.266 19,134 72.8 1.810 1,597 
Rural 26.5 7.685 9,817 27.2 677 890 

Departamento 
Amazonas 1.2 339 737 t I 27 55 
Ancash 3.8 1.099 929 3.7 93 79 
Apurímac 1.5 447 795 1.7 42 79 
Arequipa 3,8 1,113 1.116 3.7 93 103 
Ayacucho 2,0 584 830 1.8 44 68 
Cajamarca 5.2 1,504 1.233 5.2 130 10l 
Cusco 4.4 1.266 1.285 4.0 99 I 12 
Huancavelica 1.6 464 823 1.7 41 78 
Huánuco 2.5 715 933 2.0 50 72 
lea 2.8 823 1.229 2.8 69 100 
Junín 4.7 1.366 1.101 4.3 106 87 
La Libertad 5.6 1.609 I.I 23 4.8 119 88 
Lambayeque 4.1 I.I 94 1.096 4 3 107 100 
Lima 35.6 I0.312 4.778 37.9 943 458 
Loreto 3.2 936 1.569 3.4 84 13 I 
Madre de Dios 0.2 68 747 0.2 6 50 
Moquegua 0.6 162 790 0.6 14 72 
Paseo 0.9 251 906 0.8 21 8 I 
Piura 6.7 1,936 1,605 7.2 179 15 I 
Puno 4.2 1.216 862 3.7 91 69 
San Martín 2.3 674 1.078 2.5 63 94 
Tumbes 0.7 206 1,247 0.7 17 107 
Ucayali 1.2 346 1,042 1.1 27 75 

Región natural 
Lima Metropolitana 32.6 9,435 4.4311 35.3 877 429 
Resto Costa 23.8 6,892 8.014 23.0 573 663 
Síerra 32.6 9.445 10.680 30.7 764 926 
Selva I 1.0 3,178 5,827 11.0 273 469 

Nivel de urbanización 
Líma Metropolitana 32.6 9.435 4.430 35.3 X77 429 
Otras ciudades grandes 30.8 8.916 10.995 275 685 846 
Resto urbano lOA 2.915 3.709 10.0 249 322 
Rural 26.5 7.685 9.817 27.2 677 890 

Nivel de educación 
Sín educación 6.2 1.801 2.127 1.9 48 52 
Primaria 29.3 8.474 9.620 246  613 752 
Secundaria 42.3 12.255 I~.387 4 8 6  1.21)9 1.141 
Superior 22.2 6.421 5.817 24.9 618 542 

Actualmente asiste escuela 
Si" 17.3 5,017 4,817 171 425 406 
No 82,4 23.864 24,067 82. I 2,042 2,052 

Total I(X).0 28,951 28.951 101) 0 2,487 2,487 
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Antecedentes de las Entrevistadas segdn NiveJ de Educaeirn 

Un hecho bastante conoc ido  es que el nNel  de educaci6n de las mujeres influye de manera  
preponderante en sus actitudes y pr'~cticas re~acionadas con la salud y el compt~r~amiento reproducfivo, 
sus at t i tudes hacia el tamafio ideal de famil ia  y | a  pr~ictica de ia pianificaci6n familiar.  Por otto ]ado, el 
nivel de educaci6n est~i posi t ivamente as(x:iado con la situac~6n socioecon6rnica. Esta~ a su vez, determina 
la demanda de servicios de sa|ud y phomificaci6n familiar.  Los diferenciales y cambios  en los n]veles 
educativos son imponantes  para explicar tas variaciones encontradas en muchas  de las variables 
i n v e s t i g ~ a s ,  resultados qne se p r e ~ m a n  m~is adelante. Dada  |a  importancia de este factor, se analiza a 
continuaci6n el nivel de educaci6n y otras caracterfsticas de las mujeres  entrevistadas en la ENt)ES 1996. ~ 

Cuadro 2.13 y Grfifico 202 

E1 nivel edueativo de los hombres, al 
igual queen a~os anteriores, es mils alto 
que el de tas mujeres. El porcent0:ie de 
hombres en edad f~rtil con nive! 
secundaria o ross (74%) es mayor al de 
ias mnjeres (65%). 

En et ~irea urbana (Lima Metropolitana y 
las ciudades con t0G Mil o m~Js 
habitantes), y en ius departamentos de 
Moquegua, Arequipa, Tacna e Ica, m~s de 
dos tercius de las mujeres en edad fErti[ 
(72% ¢~ m~s) fienen un nivel educatiw~ de 
secundaria o mayon Contrafiamente, en el 
L~ea rural y e n  los departamentus de 
Cusco, San Martin, Ayacucho, Hu~nuco, 
Aparfinac, Amazonas, Cajaxnarca y 
Huancuvelica, m~s de la mitad de elias 
tienen un nivel educativo de primaria c~ 
menor. 

Cuadre 2.14 

En ~996, el 45 pot ciento de las mujeres 
de 15 a 24 afios de edad estaban 
estudiando en un centro de ensefianza 
regular, proporci6n que es mayor en el 
',trea urbana (51%) queen  el drea rural 
(25%), 

Grdfico 2.2 
Nivel de Edueaci6n de his Mujeres en Edad 

F~rtii por Lugar de Residencia 
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La principal causa del abandono escolar, stm los mofivos ecunrmicos (24%): la familia necesitaba ayuda, 
no podfa pagar los estudios o necesitaba ganar dinero, que afectan mils a las  mujeres ruraies (32%) que 
u las urbanas (22%). 

Los motivos relacionack)s con la maternidad (qued6 embarazada, se cas6 o el cuidedo de los nifios), 
afec~an at 17 por ciento de tas mujeres del ~ a  rural y al 12 pot cienlo de las mujeres urbanas. De olro 
lado, la proporci6n de mujeres que declar6 "no quiso estudiar" en el 'Area rara~ es cerca de tres veces 
mayor a la del ~irea urbana (11% vs 4%). 

En el Cuadro 2.14 y siguientes el nivel de edueaci6n se refiere al nivel que la mujcr alcanz6. 
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Cuadro 2.13 Nivel de educación de las mujeres entrevistadas por características seleccíonadas 

Distribución porcentual de las mujeres en edad IErtil por nivel de educación, según características 
seleccionadas, Perd 1996 

Nivel de educación 
Número 

Sin de 
Caracteríslica educación Primaria Secundaria Superior Total mujeres 

Cuadro 2.13 Nivel de educación de las mujeres entrevistadas por caracteríslicas seleccíonadas 

15-19 1.1 20.4 66.5 12.0 100.0 6.138 
20-24 2.7 21.4 44.7 31.2 100.0 5.278 
25-29 3.6 26.7 39.3 31).3 100.0 4,573 
30-34 5.4 33.9 36.1 24.7 100.0 4.146 
35-39 8.8 36.9 32.2 22.1 100.0 3.631 
4 0 4 4  14.3 39.3 28.4 18.0 100.0 2.979 
45~.9 20.5 43.3 22.9 13.3 100.0 2.201 

Área de residencia 
Urbana 2.5 19.6 49.5 28.4 100.0 21,266 
Rural 16.5 55.9 22.6 5.0 100.11 7,685 

Departamento 
Amazonas 8.3 56.4 23.9 11.4 I 1)0.0 339 
Ancash 8.9 29.3 42.8 18.9 100.0 1,099 
Apon'mac 19.7 42.4 25.3 12.6 100.0 447 
Arequipa 3.7 21.7 45.7 28.9 1 (R}.0 1,113 
Ayacucho 16.6 37.0 25.5 20.8 100.0 584 
Cajamarca 17.7 52.6 19.3 10.3 100.0 1.51M 
Cusco 15.7 35.0 34.7 14.7 IIX1.0 1,266 
l-tuancavelica 24.4 50.5 16.6 8.4 100.0 464 
Huánuco 15.9 39.1 28.8 16.2 100.0 715 
lea 1.5 16.5 49.9 32. l 100.0 823 
Junin 3.6 29.7 40.2 26.4 100.0 1.366 
La Libertad 9.0 38.2 31.4 21.4 100.0 1.609 
Lambayeque 5.6 32.0 43.1 19.3 100.0 1,194 
Lima 1.7 16.7 53.1 28.5 100.0 111.312 
Loreto 2.8 37.3 44.5 15.4 100.0 936 
Madre de Dios 4.4 32.9 45.6 17.0 100.0 68 
Moquegua 2.9 24.6 38.4 34.2 100.0 162 
Paseo 8.1 35.5 38.1 18.3 100.0 251 
Piura 4.5 39.2 41.6 14.7 I(F0.0 L936 
Puno 8.8 40.0 34.5 16.7 100.0 1,216 
San Martín 5.6 45.4 35.3 13.8 100.0 674 
Tacna 2.4 20.8 44.4 32.5 100.0 323 
Tumbes 1.1 29.7 46.8 22.5 100.0 2116 
Ucayali 3.0 36.2 46.4 14.4 100.0 346 

Región natural 
Lima Metropolitana 1.5 15.9 53.6 29.11 I(~.0 9,435 
Resto Costa 3.5 27.5 46.3 22.6 100.0 6,892 
Sierra 12.3 39.5 29.8 18.3 100.0 9,445 
Selva 7.8 42.4 37.4 12.3 100.0 3,178 

Nivel de urbanización 
Líma Metropolitana 1.5 15.9 53.6 29.0 100.0 9,435 
Otras ciudades grandes 2.8 20.4 47.7 29.1 100.0 8,916 
Resto urbano 5.0 29.5 41.6 24.0 100.0 2,915 
Rural 16.5 55.9 22.6 5.0 100.0 7,685 

Total mujeres 6.2 29.3 42.3 22.2 100.0 28,951 

Total hombres 24.9 100.0 2,487 
Área urbana 32.0 100.0 1,810 
Área rural 5.7 100,0 677 



Cuadro 2.14 Nivel de educación más alto alcanzado y razones de abandon{~, por residencia 

Distribucíón porcentual de las mujeres de 15-24 años por asistencia escnlar y razones de abandono de 
la escuela, según nivel de educación mås alto alcanzado y årea de residencia. Perú 1996 

Nivel de educacíón alcanzado 

Primada Primaria Secundaría Secundaria 
Razón de abandono incompleta colnplcla completa incompleta Superior Total 

T()TAL 

Asiste actualmente 16.4 5.3 66.8 12.8 70.8 44.8 

Quedó crnbarazada 45  7.5 7.2 10.4 2.7 6.6 
Se casó 3.(7 5.4 4 6  7. I 1,3 4.3 
Para cuidar los niños 5.9 L6 12 3.3 0.4 2.2 
La familía necesita ayuda 20 3 12. I 1.7 1,6 0. I 4.4 
No pudo pagar estudios 13.5 239 4.5 21.0 "~.8 [(1,7 
Necesita ganar plata 7.5 12,l) 5.2 19.8 5.3 9, I 
Se graduó, suficiente 0.0 05  0.0 4.6 I 1.5 3.4 
No pasó examenes 0 3  0 1 0.1 3 4  (12 0.8 
No quiso estudiar 130 14.8 3 9  3.8 0.7 5.3 
Escuela muy lejos 2.7 6.6 0.1 0.2 0.0 I. I 
Otro II .8 7.7 4,(7 I(1,2 1.7 6.(1 
Sin informacíón 1.2 0.7 0,8 1.7 1.5 12 

Total I(X).0 I(X).O 100.0 100.0 100.0 I(X).0 
Número 1,173 1207 4,165 2.276 2,384 11,205 

ÁREA URBANA 

Asiste actualmente 25.3 9.3 68.7 13.4 71.3 50.8 

Quedó embarazada 5.8 75  6 7  100 2.3 63  
Se casó 2(1 4 7  4 1 5 8  1.3 3.7 
Para cuidar los níños 5.9 27  12 3.6 0 4  1.9 
Familía necesíta ayuda 8,0 4.(1 II.9 (I.6 0 1 1,1 
No pudo pagar estudios 15.8 33.2 4,3 2 I, I 3,8 II).3 
Necesita ganar plata 15.2 16.7 5.7 21,0 5.3 10.3 
Se graduó, suficícnte 0.0 0.2 0.0 5.0 I 1.4 4.2 
No pasó examcnes 0 0 (I.I 0 1 3 2  0.2 0.8 
No quiso estudiar 7.9 I z;5 3.6 39  0.7 3.7 
Escuela muy lejos 1.2 14 0.0 0.0 0.0 0.1 
Otro 12.(7 5.8 3.8 10.6 1.6 5.3 
Sin inR)rmación (78 (79 0,8 1.8 1.5 1.3 

Total I(X).() I(X).O I(X).O I(X) O I(X1,(1 IO0.O 
Número 398 471 3.362 2.043 2.255 8,529 

ÁREA RURAL 

Asiste actualmente 11.8 2.8 58.5 7.7 62.3 25.4 

Quedó embarazada 3.7 7.4 9.3 13.7 8.4 7.5 
Se cas~ 3,5 58  6.5 18.3 2.1 6.3 
Para cuidar los niños 5.9 4 1 1.6 0.9 0.4 3.4 
La famílía necesita ayuda 26.6 172 5.0 9,7 0.() 14.8 
No pudo pagar estudíus 12.3 18.(1 5.3 20,2 3.8 12.1 
Necesita ganar plata 3.5 8.9 2,9 9.3 3.6 5.3 
Se graduó, suficiente 0.0 0.6 0.0 1.5 13.8 1.0 
No pasó examenes 0.4 0.1 0.0 5,8 0.0 0.6 
No quiso estudiar 15.6 15.6 5.l) 3.1) 0.9 10.6 
Escuela muy lejos 3.5 9.9 0.4 1.5 0.0 4.0 
Otro 117 8.9 4.8 7.5 3.4 8.1 
Sin ínI~,mnación 1.4 0.5 0.7 0.9 1.4 0.9 

Total I00.0 ll)O.0 100.0 100.0 100.0 I(R}.O 
Número 775 736 804 233 129 2.676 
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A c c e s o  a los M e d i o s  de  C o m u n i c a c i ó n  

El accesq  a los medios  de comunicac ión es muy  ímportante porque complementa  las enseñanzas  
recibidas en la educación formal y permite la transmisión de conocimientos  sobre aspectos de salud, 
saneamiento ambiental y planificación familiar, aparte que muesmt  formas de vida y hábitos empleados  
en otras sociedades,  ya sea en series, telenovelas o radionovelas,  o artículos periodísticos. Los resultados 
se presentan en los Cuadros 2.15 y 2.16. 

Cuad ros  2.15 y 2.16 

La gran mayor ía  de entrevis tados (79% de muje res  y 84% de hombres)  acceden a un medio  de 
comunicac ión  mas ivo  al menos  una vez por  semana,  s iendo la te levis ión el medio  más  d i fundido  a nivel 
nacional.  La expos íc ión  a los medios  dc comunicac ión  cs más  alta en los jóvenes  y d i sminuye  cn las 
edades  mayores ,  descenso  que es más  acentuado en la lectura de periódicos.  

L ima  Metropol i tana ,  c iudades  con 100 mil  y más  habitantes y, pr incipalmente ,  en los depar tamentos  de 
Lambayeque .  Arequipa ,  lea, Tacna  y Tmnbes ,  tienen una cobertura  de mcdios  de comunicac ión  superior  
al 90 por  ciento de la poblac ión  entrevistada.  

La radio y cl per iódico  se ubican en un segundo nivel de preferencia,  muy  próx imo al de la televisión. 
Este orden de preferencia  varía scgún cl årca dc rcsídcncia  y el nível educat ivo de los cntrevístados.  

La mayor  proporc ión  de entrevis tados,  en part icular  las mujeres  en edad fértih que no acceden a un medio  
mas ivo  de comunicac ión ,  son personas  sin educación,  residentes en el área rural y en los depar tamentos  
de Cajamarca .  Amazonas .  Huánuco .  Apur ímac .  Pum». Ayacucho  y Huancavcl ica .  en una proporcíOn 
super ior  al 17 por  ciento.  En éstos ámbitos ,  la radio es el medio  de mayor  difusi(m. 

El peri(ídic,,) es el s egundo  med io  de comunicac i6n  mås d í fundido  entre la población con secundar ia  o más  
nivel educativ,,) y los residentes del área urbana, donde rnás dcl 80 por  ciento de los cntrevis tados acccdc  
a este medio .  

Cuadro 2,15 Acceso de las mujeres  a los medíos masivos de comumcaciOn, por edad y educacíón 

Porcentaje de mujeres en edad fértil que leen c[ periódíco o miran televisión por lo menos una vez a 
la semana o escuchan la radio lodos ]os días, por edad y nivel de educaciOn, Per0 1996 

Característíca Ninguno 

Medio de comunicación 

Perí6dícll Televisión Radio Los Número 
una vez a tina vez a h)dos It)s tres de 

la SeMana  [~1 s¿.,lnantl d ias  n /ed ios  ii/ujere~; 

Edad 
15- 19 4,9 74.8 81.9 81.2 59.5 6,138 
20-24 6.2 72.5 802  790  56.7 5278 
25-29 6.6 70.5 79.0 75.7 524  4.577 
30-34 8.2 67.0 77.8 73,7 502  4.146 
35-39 9.3 66.8 76.3 73.1 500  3.631 
40-44 10.9 61.0 75.5 72.0 471 2,979 
45-49 12.3 54,3 72.3 71.7 417  2,201 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 39.1 2.4 2g.9 50.7 1.0 1.801 
Prímaria 15,5 44.7 57.8 68.6 29.1 8,474 
Secundaria 1.3 83.2 90.7 81.2 65.3 12.255 
Superior 0.2 90,8 96.3 836  74.3 6,421 

Total mujeres 7.6 68.6 78.5 76.2 52.7 28,951 
Total hombres 3.4 81.5 84.4 83.6 65.8 2.487 
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Cuadro 2.16 Acceso de las mujeres a los medios masivos de comunicacíón por lugar de residencia 

Porcentaje de mujeres en edad fértil que leen el periódico o miran televísíón por lo menos una vez a 
la semana o escuchan la radio todos los días. por lugar de residencia. Perú 1996 

Característica 

Medio de comunicación 

Periódico Televisión Radío Los Número 
una vez a una vez a todos los tres de 

Ninguno la semana la semana días medios mujeres 

Área de residencia 
Urbana 1.5 81.8 93.7 79~9 65.4 21,266 
Rural 24.3 32.1 36.3 65.8 17.6 7,685 

Departamento 
Amazonas 18.0 30.7 44.9 72.3 20.5 339 
Ancash 12.2 59.5 79.3 65.3 43.5 1.099 
Apurimac 19.9 40.4 40.6 69.3 22.0 447 
Arequípa 2.1 74.6 90.4 85.1 62.1 1.113 
Ayacucho 26.6 43. I 49,2 62.9 31.4 584 
Cajamarca 17.5 33.8 37.9 72.4 19.4 1,504 
Cusco 13.4 50.8 61.9 77.5 41.7 1,266 
Huancavelica 38.5 31.3 26.9 52.2 16.0 464 
Huánuco 19.7 46. I 54.2 70.8 35.0 715 
lea 1. I 80.6 94,3 84.7 67.5 823 
Junin 3.7 74.6 81,5 90.6 64.6 1.366 
La Libertad I 1.8 50.6 68.7 75.7 39,9 1.609 
Lambayeque 3.0 79.2 89. I 75.3 58, 1 1.194 
Lima 0.7 85.3 95.0 78,5 66.4 10~312 
Lotero 12.7 67.5 72.6 65.1 45.2 936 
Madre de Dios 2.4 78.7 84.3 83. I 61.3 68 
Moquegua 4.6 72.2 85.1 83.0 60. I 162 
Paseo 7.4 55.6 69.3 84.5 44.0 25 I 
Piura 6.0 76.0 81.8 75.3 56.2 1,936 
Puno 21.2 39.6 49.9 67.7 26.8 1.216 
San Martfn 11.7 56.9 71.7 68.0 39.9 674 
Tacha 0.7 91.3 95.1 93.4 84.5 323 
Tumbes 1.0 81.4 95, 1 85.7 71.7 206 
Ucayalí 7.5 72.3 79.4 77.8 57.3 346 

Región natural 
Lima Metropolitana 0.4 86.4 96.5 78.5 68.0 9,435 
Resto Costa 2,5 78.9 90.0 78.6 60.8 6,892 
Sierra 16.8 475  56.2 739 36.0 9,445 
Selva 12.7 56.6 65.9 70.5 39.7 3,178 

Nivel de urbanización 
Líma Metropolitana 0.4 86,4 96,5 78.5 68.0 9,435 
Otras cíudades grandes 1.7 81.7 93.1 81.9 66.7 8,916 
Resto urbano 4.6 67.4 86.4 78. I 53,2 2,915 
Rural 24.3 32.1 36.3 65.8 17.6 7,685 

Total mujeres 7.6 68.6 78.5 76.2 52.7 28,951 

Total hombres 3.4 81.5 84.4 83.6 65.8 2,487 
Área urbana 0.3 91.5 96.6 85.4 77.6 1,810 
Área rural 11.7 54.9 51.9 78.9 34.5 677 
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Trabajo Femenino 

A continuación se analizan los resultados recolectados en la sección del cuestionario individual 
relacionada con el trabajo de la mujer. Los temas siguientes se cubren en los Cuadros 2.17 a 2.26: 

Trabajo femenino en los últimos doce meses y tipo actual de empleo. 
Tipo de ocupación de las mujeres, y categorías de ocupación (empleador) y forma de remuneración 
Administración del salario (persona que decide sobre los ingresos) 
Cuidado de los niños mientras la madre trabaja. 

Cuadros  2.17 y 2.18 

Trabajo fenlenino en los últimos doce meses 

El 62 por ciento de las mujeres en edad lErtil (MEF)  tuw) trabajo en los últimos doce meses: La mayoría 
(52%) continúa laborando y un 10 por cíento aunque trabajó en algún momento del año, actuahnente ya 

no lo hace. 

El 38 por ciento de las M E F  trabajan en fl~rma permanente: La mayoría (32%) cinco o más días a la 
semana y un 6 por ciento menos de cinco días a la semana. De otro lado. un 14 por ciento tiene trabajo 
estacional (9%) o lo hace de vez en cuando (5%). 

Los mayores niveles de mujeres que trabajan cinco o más días a la semana, se presentan entre las mujeres 
de 30 o más años de edad, entre las que tienen niveles extrenms de educaciún (sin educación o o con 
educación superior) y entre las residentes de L ima Melropolitana y de San Martín. Moquegua.  Junín. 
Tacha, Cusco y Huancavelica. donde dicha proporción es mayor al 35 por ciento de las mujeres quc 
trabajan. 

El trabajo estacional de las MEF.  se presenta en una mayor proporcidn en los departamentos de Madre 
de Dios y Apurímac (13%), en lea (15%), Ayacucho (17°/~) y Puno (17%), 

Cuadro 2.17 Trabajo en los últimos 12 meses y tipo actual de empleo 

Dístribucíón porcentual de las mujeres según si trabajan o no y tipo de empleo, de acuerdo a características 
seleccionadas, Perti 1996 

Característica 

No trabaja 
actualmente Trabaja actuallnente 

No Si Todo el año 
trabajó trabaj6 
en los en los 5 o más menos de 5 Número 

últimos tiltimos días por días por Estacio- Ocasio de 
12 meses 12 meses semana semana nalmente nalmente Total muieres 

Edad 
15-19 56.2 
20-24 37.0 
25-29 34.2 
30-34 32.1 
35-39 31.3 
40-44 31).6 
45-49 32.7 

Nivel de educación 
Sin educación 36.2 
Primaria 38.4 
Secundaria 43.7 
Superior 28.0 

Total 38.2 

11.4 14.5 3.2 8.3 6.5 100.0 6.138 
13.0 28.3 4.4 I 1.2 6.1 100.0 5.278 
10.3 34.7 6.2 9.0 5.6 1(~).0 4.577 
9.0 38.7 6.6 8.2 5.4 113'0.0 4.146 
7.7 41.6 6.8 7 6  4.9 I(R).O 3.631 
5.6 42.9 7.2 8.5 5,2 100.0 2.979 
6.9 40.5 7.8 8.0 4.1 100.0 2.201 

5.4 35.6 7.5 9.0 6.3 100.0 1.801 
7.9 31.4 6.9 9.3 6.0 100.0 8,474 

10.8 25.9 4.3 9.2 5.9 100,0 12,255 
I 1.4 43.3 5.6 7.4 4.3 100.0 6,421 

9.8 32.0 5.6 8.8 5.6 I00.0 28.951 
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Cuadro 2.18 Trabaio en los últimos 12 meses y tipo actual de empleo r segtin el lugar de residencia 

Distribución porcentual de las mujeres según si trabajan o no y tipo de empleo, según el lugar de residencia. 
Perú 1996 

No trabaja 
actualmente Trabaja actualmente 

No Si Todo el año 
traba j6 trabaió 
en los en los 5 o mås menos de 5 Numero 

tiltimos Ultimos dias por días por Estacio Ocasio- de 
Caracteristica 12 meses 12 meses semana semana nalmente nalmente Total mujeres 

Área de residencia 
Urbana 37.6 10,6 33.0 4.8 8.6 5.4 100.O 21,266 
Rural 40.0 7.4 29.11 7.7 9.5 6.2 100.O 7,685 

Departamento 
Amazonas 42.5 8.8 28.2 5.3 9.8 5.3 100.0 339 
Ancash 39.5 8.1 33.2 6.4 5.6 7.1 100.0 1.099 
Apurfmac 38.7 8.9 27.0 7.7 13.1 4.4 100.0 447 
Arequipa 34.2 14.5 29.5 4.5 I 1.4 5.9 100.0 1.113 
Ayacucho 27,5 9.0 31.4 8.4 16.9 6.7 100.0 584 
Cajamarca 59.5 8.3 17.2 4.3 4.8 5.9 11X).0 1,504 
Cusco 23.0 9.5 44.2 6.0 9.9 7.4 100.0 1,266 
Huancavelíca 20.3 8.4 47.0 5.0 10.9 8.4 II30.0 464 
Huánuco 47.7 6.2 25.5 6.0 6.5 8.0 II10.0 715 
lea 36.8 I 1.9 28.4 5.2 14.6 3. I I (F0.0 823 
Junín 22.7 12.2 38.1 8.9 9,9 8.2 100.0 1.366 
La Libertad 60.6 3.7 26.0 3.5 4.3 1.8 100.0 1.609 
Lambayeque 39.5 10.8 28.6 8.2 lOA 2.6 100.0 1,194 
Lima 34.3 II,4 35.9 4.4 8.9 5.1 100.0 10.312 
Loreto 43.1 6,3 34.7 5.3 6.0 4.6 100.0 936 
Madre de Dios 38.3 14.1 26.9 2.3 12.6 5.9 10(),0 68 
Moquegua 28.9 9.9 36.3 7.5 7.5 10.0 100.0 162 
Paseo 41.2 7.8 28.5 4.7 9.1 8.7 1011.0 251 
Piura 54.5 7.8 17.6 7.0 7.0 6.1 10().0 1.936 
Puno 23.0 6.8 32.3 11.4 17.2 9.4 10(),0 1.216 
San Martin 31,8 14.5 35.3 6.1 4.5 7.8 100.0 674 
Tacha 43.8 6.7 40.8 2.3 4.4 2.0 100.0 323 
Tumbes 58.5 6.7 22.3 2.8 6.3 3.4 1011.0 206 
Ucayali 49.1 6.0 31.3 2.0 5.7 5.8 II)0.0 346 

Región natural 
Lima Metropolitana 34.3 I 1.5 35.9 4.2 8.9 5.0 100.0 9.435 
Resto Cosla 45.7 9.1 26.6 5.8 8.2 4.6 100.0 6,892 
Síerra 36.8 8.4 31.4 6.7 9.9 6.8 1011.0 9,445 
Selva 38.0 9.9 33.5 5.8 6.7 6.0 100.0 3,178 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 34.3 I 1.5 35.9 4.2 8.9 5.0 100.0 9.435 
Otras ciudades grandes 38.8 10.6 31.1 4.8 8.6 6.1 100.0 8,916 
Resto urbano 44, I 7.6 29.7 6.7 7.4 4.5 100.0 2,915 
Rural 40.0 7.4 29.0 7.7 9.5 6.2 100.0 7,685 

Total 38.2 9.8 32.0 5.6 8.8 5.6 I00.0 28,951 
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Cuadros 2.19 y 2.20 

Tipo de ocupación 

Más de una de cada tres mujeres trabajadoras (37%), son trabajadoras califícadas del comercio u otro 
servicio (44% en el área urbana), donde tambidn es importante la proporci6n de profesionales y tdcnícos 
(26%). En cambio, en el área rural la mayor propnrcidn son trabajadoras agrícolas (65';/,). 

Las mayores proporciones de trabajadoras calificadas de los servicios (44% o más), se presentan entre las 
mujeres con educación secundaria y entre las residentes en localidades de 2 mil a menos de 20 mil 
habitantes (resto urbano), de la costa y de los departamentos de Tumbes, Tacna y Lambaycque. De otro 
lado, las mayores proporciones de trabajadoras agrícolas se dan entre las mujeres sín nivel cducatiw~ y 
entre las residentes de los departamentos de Amazonas .  Apur ímac ,  Puno. Ayacucho  y Huancavcl íca ,  en 
una  proporc ión  m a y o r  al 48 por  c iento  

Cuadro 2.19 Tipo de ocupación de las mujeres~ según edad y educaci6n 

Dístribución porcentual de las mujeres trabajadoras por tipo de ocupación agricola y no agrícola, según edad y nivel de 
educaei6n. Perú 1996 

Caracteristica 

Empleo agrfcllla Empleo no agrícola 

"Fierra Tierra Prof/ Manual Manual Hogar y Ntílnerll 
Tierra de la alqui- Otro Tdcn / Ventas/ califi- no cali oficios tic 
propia familia lada elnp]eo Gerente Servicios ¢ado ficadt) d~m~esticos Total  muleres 

Edad 
15-19 7.9 6.8 0.5 7.3 7.8 32.1 0 4  9.5 275  I (X) .O 1,989 

20-24 7.1 3.6 0.8 4.7 21.7 34.8 15 9.2 16:~ 1000 2.640 
25-29 7 9 3.6 0.7 5.5 27.8 35.~ 0 8 9 0  9 4  1000 2.~40 
30-34 9.9 1,7 I.[ 5.g 24,1 38[  0.8 N,O I0.1 II)00 2.44~ 
35-39 9,8 2.1 0.6 4,9 23.2 ~91 05  10.0 9 6  100.0 2,214 

4(I-44 13.0 [.7 0.6 5.6 20.0 388  0 6  9 9  9 6  I(X) 0 1,901 
45-49 15.3 1.9 1.0 6.6 15.0 41 9 0.3 9 7  7.7 10Oll I.~29 

Nivel de educación 
Sin educacíón 33.1 5.0 2.1 19.0 0,3 208  0.1 10.6 g 8  I(~).0 1.050 
Primaria 19,6 6.5 1.6 I I ,3  0.7 35.3 0 4  9.4 15.1 ]tX)O 4.545 
Secundaria 35  1.9 0.3 2.3 I I.L 48.6 I 0 118 18.9 1000 5.567 

Superior 0.5 0:~ 0 0  0.2 63.3 2(» o 1.0 52  3.3 [(X).O 3,893 

Total 9 7  3.1 0.7 5.7 20.7 t(~.8 0 8  93  I~() 100.0 15,055 

Nota: Para el 0.3 por ciento no se tiene información sobre ¢1 tipo de empleo 
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Cuadro 2.20 Tipo de ocupación de las mujeres ~ según el lugar de residencia 

Distribucí6n porcentual de las mujeres trabajadoras por tipo de ocupaci6n agrícola y no agrícola, según el lugar de residencia, 

Perú 1996 

Empleo agn'cola 

Tierra Tierra 
Tierra de la alqui- 

Característíca propia familia lada 

Empleo no agrícola 

Prof./ Manual Manual Hogar y N6mero 
Otro Técn./ Ventas/ califi- no cali- oficios de 

empleo Gerente Servicíos cado flcado dom6sticos Total mujeres 

Area de residencia 
Urbana 0.9 0.3 0.1 1.2 26.4 43.9 0.9 9.4 16.5 100.0 11,020 
Rural 33.7 10.7 2.4 17.9 5.1 17.4 0.2 9.0 3.5 100.0 4,034 

Departamento 
Amazonas 32.4 8.9 3.4 3.6 15.6 17.3 0.0 9.2 8.4 100.0 165 
Ancasb 6.5 3.7 1.1 8.4 17.9 40.8 0.4 9.7 11.5 100.0 574 
Apurímac 26.2 2.9 1.4 18.5 14.2 26.9 0.0 5.0 4.6 100.0 234 
Arequipa 1.6 0.7 0.3 4.4 19.6 44.1 0.9 12.4 15.4 100,0 570 
Ayacucho 34.2 lOA 4.0 7.4 14.4 20.5 0.6 1.9 6.8 100.0 371 
Cajamarca 8.7 9.5 0.2 5.9 13.4 25.5 0.0 26.9 9.8 100.0 485 
Cusco 22.6 4.5 1.4 11.0 12.3 31.3 1.5 6.6 8.8 100.0 854 
Huancavelica 16.9 1.4 1.9 55.7 5.3 13.8 0.0 3.4 1.7 100.0 331 
Huånuco 16.7 7.4 0.7 3.7 19.1 34,7 0.9 6.7 9.8 100.0 329 
lca 1.9 0.8 0.2 9.7 24.2 42.5 1.6 9.0 9.7 100.0 422 
Junfn 16.9 4.7 1.4 8.1 14.4 42.0 0.1 5.2 7.1 100.0 890 
La Libertad 6.8 1.3 0.0 3.5 23.0 36.5 0.8 12.8 15.5 100.0 573 
Lambayeque 2.2 2,0 0.2 1.3 17.5 53.0 0.0 I 1.0 12.5 100.0 591 
Lima 1.0 0,2 0.1 1.3 27.3 40.1 1.2 9.5 18.9 100.0 5,600 
Loreto 21.4 7.6 0.1 3.3 213 30,0 0.0 5.7 10.6 100.0 473 
Madre de Dios 11.8 2.2 0.6 5.1 19.7 37.9 0.3 8.1 14.0 100.0 32 
Moquegua 14.9 7.6 0.6 6.2 21.5 33.1 0.4 5.4 10.1 100.0 99 
Pasco 23.8 7.1 3.7 8.7 14.1 29.0 0.0 3.9 9.5 100.0 128 
Piura 5.7 3.4 1.2 4.3 20.2 39.4 0.3 13.3 12.1 100.0 730 
Puno 31,6 6.8 1.3 10,1 9.4 27.3 0.7 9.4 3.1 100,0 853 
San Martin 15.4 14.9 3.1 2.4 17.6 30.6 0.2 6.0 9.7 100.0 362 
Tacna 3.5 0.6 0.2 2.2 33.9 45.7 0.7 3.5 9.4 100.0 160 
Tumbes 0.5 0.0 0.0 0.5 31.1 45.2 0.0 7.6 14.5 100.0 72 
Ucayali 19.1 1.7 0.4 4.1 19.1 35.2 0.4 6.2 12.9 100.0 155 

Región natural 
Lima Metropolitana 0.0 0.0 0.0 0.3 27.7 40.6 1.3 9.9 19.7 100.0 5,107 
Resto Costa 2.3 1.2 0.4 4.6 23.0 46.1 0.5 9.0 12.8 100.0 3,117 
Sierra 19.3 5.1 1,4 II.8 14.1 30.0 0.5 9.8 7.8 100.0 5.177 
Selva 23.1 9.8 1.5 4.9 15.5 29.0 0.2 6.4 9.2 100.0 1,654 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 0.0 0.0 0.0 0.3 27.7 40.6 1.3 9.9 19.7 100.0 5,107 
Otras ciudades grandes 0,6 0.3 0.1 1.3 26.1 46.4 0.8 9.9 14.2 100.0 4,506 
Resto urbano 4.7 1.3 0.5 3.9 23.0 48.3 0.4 5.8 12.0 100.0 1,407 
Rural 33.7 10,7 2.4 17.9 5.1 17.4 0.2 9.0 3.5 100.0 4,034 

Total 9.7 3,1 0.7 5.7 20.7 36.8 0.8 9.3 13.0 100.0 15,055 

Nota: Para el 0.3 por ciento no se tiene informaci6n sobre el tipo de empleo 
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Cuadros 2.21 y 2.22 

Categoria de ocupación y forma de pago 

La mayor ía  de muje res  (43%)  son trabajadoras independíentes  y un 38 por ciento lo hacen para personas  que 
no son su familia,  ambas  en mayor  proporción en forma remunerada.  El 19 por c~ento restante lo hace para 
a lguien de su famil ia ,  mayormen te  sin pago.  

En el área urbana,  la proporc ión  de mujeres  que trabajan en forma dependiente  146«~) es mayor  quc la de 
trabajadoras independientes  (41%).  Contrar iamente ,  en el área rural el trabajo independiente (51%) es may~~r 
que el dependiente  (15%)  y destacan las mujeres  que trabajan para su familia (34%L 

Las proporcíones  más altas de t rabajadoras  independientes  se presentan entre las mujeres  mayores  de 3t) años. 
las que no tienen educación,  entre las residentes de la Sierra  y de los depar tamentos  de Apur ímac .  Madre  de 
Dios,  Junín,  Cusco  y Huancavel ica .  con cifi'as mayores  al 50  por t ierno.  De otro lado, mås de la mitad tle 
las mujeres  con educación  superior ,  de las residentes en Lima Metropol i tana  y de los depar tamentos  costcños 
de lea y Tumbes ,  trabajan c o m o  dependientes  para personas  que no son su familia. 

Cuadro 2.21 Empleador y forma de remuneración de las muieres que trabaian r según edad y educación 

Distribución porcentual de mujeres trabajadoras por tipo de empleador y forma de pago, según edad y nivel de educación. 
Perú 1996 

Característica 

Trabajadora Empleada por Empleada por 
independiente otra persona tm familiar 

No No No Número 
Recibe recibe Recíbe recibe Recibe recíbe Sin de 
dinero dinero dinero dinero dinero dinero tnformaci6n Total mujeres 

Edad 
15-19 14.9 3.3 41.2 1.9 120 26.7 0 0  100.0 1.989 
20-24 24.7 5.3 46.2 0.8 lOA 12.7 0.3 100.0 2,640 
25-29 35.2 7.0 40.3 1.0 7.3 8.9 0,3 100.0 2,540 
30-34 43.2 7.0 34.3 1,2 5,7 8.4 0.3 100.0 2,443 
35-39 44.7 7.3 33.2 1.4 5.9 7.1 0,4 I(X).0 2.214 
40-44 48,9 8.9 28.9 0.9 5.5 6.8 0.1 I (Y0,0 1,901 
45-49 51.0 9,3 23.1 1.4 5.5 9.4 0.3 100.0 1,329 

Nivel de educación 
Sin educacíón 36.1 25.5 I IA 1.6 5.2 20.0 0.6 100.0 1,050 
Primaria 42.6 13.0 19.0 1.5 6.7 16.9 0.3 100.0 4.545 
Secundaria 40. I 2.4 36.9 1.2 9.2 111.1 0 1 100.0 5.567 
Superior 24.2 0.5 63.2 0.6 6.8 4 4  0.3 100.0 t.893 

Total 36.5 6.7 36.5 1.2 7.6 I 1.4 0 2  100.0 15,055 
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Cuadro 2.22 Empleador y Ii~rma de remuneración T según el lugar de residencia 

Distribución porcentual de mujeres trabajadoras por Iipo de empleador y forma de pago, segfin el lugar de residencia, 
Perú 1996 

Caracterfs0ca 

Trabajadora Empleada por Empleada por 
independíente olra persona un lamiliar 

No No No Ntimero 
Recibe recibe Recibe recibe Recíbe recibe Sin de 
dinero dinero dinero dinero dinero dinero información Total mujeres 

Årea de residencia 
Urbana ~9.3 
Rural 28.9 

Departamentn 
Amazonas 23.7 
Ancash 34,7 
Apurimac 33,4 
Arequipa 39.5 
Ayacucho 19.7 
Calamarca 35.3 
Cusco 47 9 
Huancavelica 13.5 
Huánuco :;0.2 
lea 32.6 
Junín 53.(1 
La Libertad 43.3 
Lambayeque 477  
Líma 34.8 
Lotero 38.5 
Madre de Dios 46.3 
Mnquegua 40.9 
Paseo 27.5 
Piura 34.9 
[:'uno 29.6 
San Martín 38.3 
Tacha 46,6 
Tumbes 36.9 
Ucayali 28.3 

Región natural 
Lima Metropolitana 34.6 
Resto Costa 40.5 
Sierra 35.6 
Selva 376  

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana ~4.6 
Otras ciudades grandes 42.6 
Resto urbano 45.7 
Rural 28.9 

Total 36,5 

1.2 45,0 10 7 9 5,5 0 2  1000 • 1.020 
218 133 17 6.7 27.5 0.3 I(X).0 4,034 

16.5 19.6 1.7 8.1 30,2 0.3 I(X).0 165 
6 3  35.3 1.8 4.6 173 0 0  I(X),0 574 

19.7 20.4 1.2 2.6 22.4 0.2 100.0 234 
1.4 39.2 1.2 IZó 5 9  11.2 100.0 570 

19.5 19.2 1.3 6.8 33./) 0 4  10(L0 371 
6.5 26.2 1.3 12.6 18.0 0.1 100.0 485 

124 22.5 1.9 6 8 8.3 0.3 100.0 854 
55.7 7.7 10 1.5 199 0.7 I PA),0 331 
12.3 21.2 0.5 142 21.6 0 0  100.0 329 

1.0 513 0.8 7.0 7.0 0.3 100.0 422 
6,4 21.9 0.7 6.0 I 1.7 0.3 100.0 890 
75  37.3 1.8 7.8 2.5 0.0 100,0 573 
I,I 32.(1 0.6 7.0 I 1.6 0,0 100.0 591 
1.0 50.9 0.9 7.2 4,9 0.3 I00.0 5,600 
8.6 2 7 0  10 8.6 16.4 0.0 100.0 473 
9.6 24.2 17 135 4.5 0.3 100.0 32 
5.6 30.8 1.2 5.2 163 0,0 100.0 99 
1.5 25.8 0.9 45  39.8 0.0 100.0 128 
6.5 37.0 2.7 5.7 12.8 0,4 100.0 730 

17.2 12.7 1.8 9.9 28.8 0.0 100.0 853 
10.2 28.5 1.4 7.4 13,8 0.3 100.0 362 
0.6 44.8 0.6 5.0 2,2 0.4 100.0 160 
0.5 51,6 0.0 7,4 2 8  0.9 100.0 72 
2.6 31,1 0.2 19.7 17.8 0.2 100.0 155 

0.4 51.6 0,8 7.2 5.0 0,4 100.0 5,107 
1,9 42.6 1.2 6.9 6.6 0.2 100.0 3.117 

14.8 21.6 1,5 8.1 18.2 0.2 100.0 5.177 
9.6 24.7 1.0 8.3 18.6 0.1 100.0 1,654 

0.4 51.6 1).8 7,2 5.0 0.4 I1~.0 5.107 
1,1 41.0 1.0 8.5 5.7 0.1 100.0 4.506 
4.0 33.6 1.5 8.6 6.4 0.2 100.0 1.407 

21.8 13.3 1.7 6.7 275 0.3 1130.0 4,034 

6.7 36.5 1.2 7.6 II.4 0.2 lO0.0 15,055 
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Cuadros  2.23 y 2.24 

Administración del salario 

La mayoría de mujeres (63%) deciden ellas mismas en que gastan el dinero que ganan, porcentaje que varía 
según la edad, el estado marital, el nivel educativo y el área de residencia. 

Las mayores proporciones de mujeres que deciden ellas mismas en que se gasta el dinero, se presentan entre 
las mujeres menores de 25 años, entre las mujeres con estado marital no unidas, entre las que tienen estudios 
superiores y entre las residentes de Lima Metropolitana. En estos grupos o ámbitos poblacionales, ellas 
constituyen más del 66 por ciento de las mujeres que trabajan. De otro lado, sólo en los departamentos de 
Arequipa, Lambayeque, Huánuco, Tumbes y La Libertad, esta proporción es mayor al promedio nacional 
(63%). 

Cuadro  2.23 Persona  que  decide sobre los ingreso% según  edad,  educaci6n y estado marital  

Dis t r ibac i6n  porcentual  de mujeres  con  remunerac i6n ,  por  persona que decide c o m o  util izarla,  según edad,  nível de educación 
y es tado mari ta l ,  Perú 1996 

Característica 

Persona que decide como utílizar los ingresos 

Junto Junto 
La con el con Ntimero 

entre- Esposo/ esposo/ Alguien alguíen Sin de 
vistada compañero compañero mås más informaci6n Total mujeres 

Edad 
15-19 75.5 0.8 5.2 5.3 13.1 0.1 100.0 1,353 
20-24 73.6 1.5 18.3 0.7 5.7 0.1 100.0 2,143 
25-29 61.2 2.0 33.1 0 3  3.1 0.4 100.0 2,110 
30-34 54.9 3.6 39.6 0. I 1 4 0 4  100 0 2,035 
35-39 56.6 3.0 38.7 0.1 1.6 0.1 100.0 1,862 
40-44 6 0 7  2.0 34.7 0.1 2.3 0.2 100.0 1,584 
4 5 4 9  58.6 3.0 35.5 0.0 2.3 0.6 100.0 1.059 

Nivel de educación 
Sin educación 53.7 4 6  3 9 2  0.3 l 6 0.6 I t t 00  55 l 
Primaria 56.0 3.3 36.0 0.7 3.5 0.4 I t)t).0 3,114 
Secundaria 65.4 1.9 26.2 1 4 4 8  0 2  I()0 0 4,806 
Superior 6 6 9  1.5 2 7 5  0.2 3 7 0 2  I 0 t i0  3,676 

Estado marital actual 
No en unión 8 9  2 0.1 0 2  1 8 8.4 0 2  100.0 5.319 
Actualmente unida 4 2 4  4.0 52.8 0 0  0 5  0 3  1000 6.828 

Total 6 2 9  2 3  29.7 0 8  4 0  0 3  100t) 12.147 
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Cuadro  2.24 Persona  que decide sobre los ingresos,  según el lugar  de residencia 

Distr ibución porcentual  de  mujeres con remunerac ión ,  por  persona que decide c o m o  utilizar[a, según el lugar  de  residencia.  
Perú 1996 

Persona que decide como utílizar los íngresos 

JuFtIo Junto 
La con el con Ndmero 

entre- Esposo/ esposo/ Alguien alguien Sin de 
Característica vistada compañero compañero más más informaci6n Total mujeres 

Área  de  residencia 
Urbana 66.5 1.8 26.8 0.8 4 0  0.2 100.O 10,174 
Rural 44.5 4.6 44.9 1.1 4.1 0.8 100.0 1,973 

Departamento 
Amazonas 51.9 1.6 39.5 3.2 2.7 I .I  100.0 85 
Ancasb 62.2 0.6 30.3 1.9 5.0 0.0 100.0 428 
Apurfmac 45.8 3.4 44.5 0.8 4.7 0.8 100.0 133 
Arequipa 63. I 1.5 31,5 0,6 3.3 0.0 100.0 521 
Ayacucho 56.2 2.9 33.9 0.8 5.0 1.2 100.0 170 
Cajamarca 5 5 8  1.7 35.3 0.6 5 2  1.3 100.0 360 
Cusco 46.0 4.8 45.4 1.6 1,7 0.5 100.0 659 
Huancavelica 48.9 1.5 42. I 0,8 6,0 0.8 100.0 75 
Huánuco 63.5 2.8 27.3 0.0 5.7 0.7 100.0 216 
lea 59.7 2.8 32.9 0.9 3.7 0.2 100.0 385 
Junin 46.7 5.5 39.3 0.3 7 9  0.2 100.0 722 
La Libertad 72.8 1.7 22.9 0.6 1.7 0.3 100.0 506 
Lambayeque 63 3 4.9 23. I 0.4 7.9 0.4 100.0 513 
Lima 72.1 1.2 22.8 0.7 3.1 0.0 100.0 5.215 
Loreto 5 5 2  4.8 36.8 0.3 2.6 0.3 100.0 350 
Madre de Dios 3 9 0  1.0 56.3 1.0 2 3  0.3 100.0 27 
Moquegua 4 8  1 1. I 48.4 0.5 1.6 0.3 100.0 76 
Paseo 4 6 4  1. I 43.8 0.4 7.5 0,7 100.0 74 
Piura 61 6 1.6 27.6 0,8 8.4 0.1 100.0 569 
Puno 45.6 2.8 44.6 1.9 3.8 1.3 100,0 446 
San Martín 4 2 5  4 4  46,9 1.2 4.9 0.2 100.0 270 
Tacha 6 1  1 0.8 35.6 0.2 2,1 0.2 100.0 154 
Tumbes 6 3 8  3. I 27.6 1.7 3. I 0.7 100.0 69 
Ucayali 56.2 4. I 36.5 1.4 1.4 0.5 100.0 123 

Región natural 
Lima Metropolitana 7 2 6  1.4 22.2 0 8  2.9 0.1 100.0 4,782 
Resto Costa 63.7 1.8 28.6 0.5 5.3 0. I 100.0 2,81 I 
Sierra 53.2 3.1 37.5 1.1 4.5 0.6 100.0 3.385 
Selva 49.8 4.8 40.6 0.9 3.5 0.5 I00.0 1,169 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolítana 72.6 1.4 22.2 0 8  2.9 0.1 100.0 4.782 
Otras ciudades grandes 62.7 2.1 29.3 0.7 4.9 0.2 100.0 4.153 
Resto urbano 55.6 2.5 36.1 0.8 4.6 0.5 100.0 1.240 
Rural 44.5 4.6 44.9 I. 1 4.1 0.8 100.0 1.973 

Total 62.9 2.3 29.7 0.8 4.0 0.3 100.0 12.147 
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Cuadros 2.25 y 2.26 

Cuidado de los niños mientras su madre trabaja 

Entre las madres que trabajan, el cuidado de los niños es realizado en una mayor proporcíón por ellas mismas 
(48%). En menor nivel, el cuidad,,~ esta a cargo de otros paríentes (20N) o de sus hijos mayores (14%L entrc 
otros. 

Las menores proporciones de madres que cuidan a sus niños mientras ellas trabajan, se presentan entre las 
residentes del área urbana (38%). en Lima Metropolítana (35%), entre las que tienen estudios superiores 
(25%) y entre las mujeres que trabajan como dependientes (22%). En estos casos, repunta el cuidado de los 
niños por "otros parientes", alcanzando niveles similares o mayores al de las madres quc cuidan ellas mismas 
a sus hijos. 

Los departamentos con una mayor proporción de madres que cuidan ellas mismas a sus hijos mientras 
trabajan, destacan: Ayacucho (62%)+ Apurímac (69%), Cusco (71%). Puno (73%) y Huancavelíca (74%). 

C u a d r o  2 . 2 5  C u i d a d o  d e  l o s  h i i o s  m í e n t r a s  l a  m a d r e  t r a b a í a  T s e g ú n  c a r a c t e r í s t í c a s  o c u p a c i o n a l e s  y e d u c a c í ó n  

D í s t r i b u c i 6 n  p o r c e n t u a l  d e  m u j e r e s  q u e  t r a b a j a n  s e g ú n  s i  t í e n e n  o n o  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  6 a ñ o s  e n  c a s a .  y e n t r e  q u i e n e s  t i e n e n  

n í ñ o s ,  d i s t r i b u c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  l a s  m u j e r e s  p o r  p e r s o n a  q u e  c u i d a  e l  n i ñ o  m i e n t r a s  l a  m u j e r  t r a b a j a ,  s e g ú n  c a r a c t e r í s t i c a s  

o c u p a c i o n a l e s  y n i v e l  d e  e d u c a c i ó n ,  P e n í  1 9 9 6  

Carac le r l ' s l i¢a  

M e n o r e s  de  6 
a ñ o s  ~11 c~lsa 

D i s t r i b u c i 6 n  po rcen tua l  de  n tu je res  p o l  
pe r sona  q u e  cu ida  los n iños  mientra.s  la m u j e r  t r aba l a  Ntimero 

de 
U n o  Esposo /  Otrt)  Era -  Insti  Ot ras  Sin  m u l e r e s  

N íng t i n  o mås  E l l a  C o m p a  fami+ V e c i n a /  p ica-  t uc i6n /  Ot ras  Ot ros  perso-  infor-  quc  
n i ñ o  n iños  m i s m a  ñero  l i a t  a m i g a  d a  E s c u e l a  h i l as  h i jos  na.~; mac tón  Tota l  t r aba i au  

t ) ¢ u p a c i ú n  
Agr icu l tura  4 2 5  5 7 5  6 2 4  0 7  1 0 6  0 4  (12 L7 15 7 t '4 3 4  I n ] n 0 n  2.884 
No-agr icul tura  6 4 6  3 5 4  4 2 ñ  ] ' 4  2 4 0  0 8  -gt~ 4(1 9 6  2 2  5 4  2(1 I n o o  I2.120 
Sin mto rmac i6n  5 5 8  4 4 2  4 6 8  5 4  4 5  O0  1 7 5  n ( i  4 ~  2 1 4  n o  o n  i ( x ) n  41 

T i p o  de empleo 
Tildo el año 

Semana  comple ta  6 1 6  t 8 . 4  4 5 8  2 7  20 I 0.7 6 5  4 ~ II) 0 2+++ 4 S 1 9  IO0l l  q2N8 
Semana  parciaL 55(1 45 0 4,1 9 4 I 2(14 (18 2 7 2 I I+, 2 4 ½ %7 / 4 1(8) 0 ¾6t5  

Estacional  6 1 4  3 8 6  5 2 9  2 5  22 ? 0 7  I 0 / 7 N6  ;1} S S 1 4 ]O(JO 2 5 5 ~  
t k a s i t m a l  5 6 6  4 ~ 4  5 2 7  z;9 1 7 5  (16 02 2 h  I~ i 2 6  5 2  15  1 0 0 0  t(~25 

Empleador 
Fami l i a r  5 9 6  4 ( ) 4  55 a [ 2 16 I 0.2 15  t 7 I ]  7 ~ 2  o I t) 8 IO()D 2,847 

No ta/ndíar  7 0 8  2 9 2  2 1 9  ~ 9  36 1 1 3  `48 f, 7 8 7  2 I ? 2 2 t i  1(8) t i  567R 
[adependiente  51 6 48 4 58 ] ] 2 [:+4 (16 2 6 2 2 1 i 9  2 9  ~ 2 1<) l (}on 6.+q}(I 
Sill inl~)rnlacióo 590 410 878 O0 5n no oo 12 12 a7 ()0 ()0 i(810 :~2 

Nive l  de  e d u c a c i ó n  
S i n e d u . a c t ó n  4 7 8  522 66.2 L I 4 0  0 7  O 0  1 9  20.0 2 3  2 4  11  I(BH) 1,05(1 
Pr imar ia  5 1 9  4S l 5 5 5  2 3  1 2 4  0 5  (15 2 5  1 7 2  "~7 ~ 5  2()  1 0 0 0  4.545 
Secundaria  63.7 ~ 6 ~  47.8 4 3 24 3 O.S 2 I 2 7  7 5  2 9  5 7  I 8 l()() O 5.5fi7 
Superior  68.7 ~1.~ 2 4 9  2 9  3 4 9  0 8  1 7 t  6 '4 ] 1  I (1 6 9  I 3 I (8 )0  ~803  

Tmal 603 39? 477 3+0 20.2 07 4 4 34 I [ ~ 28 4 9 17 1000 15 ()55 

Ni)la: El lolaJ índuyt! 2 inujel'eS sin informaci6n sobre el tipo de empleo S()lamentc 28 mujeres ilabajadolas [lO t!stahan trabajando desde 
cuando naci6 el uh imo híjo 
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C u a d r o  2 . 2 6  C u i d a d o  d e  los  h í i o s  m i e n t r a s  la m a d r e  t r a ba i a  , s e g ú n  el l u g a r  d e  r e s í d c n c i a  

D i s t r i b u c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  m u j e r e s  q u e  t r a b a j a n  s e g ú n  si t i e n e n  o n o  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  6 a ñ o s  e n  c a s a ,  y e n t r e  q u i e n e s  t i e n e n  

n i ñ o s ,  d i s t r í b u c i 6 n  p o r c e n t u a l  d e  las  m u j e r e s  p o r  p e r s o n a  q u e  c u i d a  el n i ñ o  m i e n t r a s  la m u j e r  t r aba j a ,  s e g ú n  el l u g a r  d e  

r c s í d e n c i a ,  Pe rú  1996.  

Carac~eristica 

Menores  de 6 
años en  casa 

Distribuci6n porcentual de mujeres  por 
persona que  cuida los niños mientras  la mujer  trabaja N ú m e r o  

de 
Uno  Esposo/  Ot ro  Em-  Insti- ()tras Sin mujeres  

NingLin o mås Ella Colnpa-  ff, mi- Vecína/  pica- tuciún/  ()Iras Otros  perso- ínfor- que  
niño niños m i s m a  fiero liar amiga  da Escuela hijas hijos nas  maci6n Total  t rabajan 

Área de residencia 
Urbana 66.0 3 4 0  38.1 3.9 26.2 0 8  6 3  4.2 9 9  2 5  5.9 2.1 100.0 I I ,020 
Rural 4 4 8  552  6 3 8  1.5 103 0.5 1.0 2 0  136 3.1 3.1 1.0 100t) 4,034 

Departamento 
Anlazonas 4 3 0  5 7 n  50.5 0 5  17 2 I n  4.4 2 5  157 4.9 3.4 0 0  lO00 165 
Ancash 5 6 9  4 3  1 49.2 3 9  222  0 4  0 9  4 8  II I 2 7  3.4 15 100.0 574 
Apurimac 4 0  1 5 9 9  68.7 2 0  8 O 0 8  16 2 4  I I 6 0.4 2.8 16 100.0 234 
Arcqulpa 6 1 2  388  53.2 5 4  14.9 0.5 3 2  5 0  5.0 2.3 104 n.5 100.0 570 
Ayacucho 4zt.2 558  62.2 31 10.9 0 3  3 I 2 4  8.8 4.1 3.7 1.0 I00.0 J171 
Caiamarca 5 2 6  4 7 4  39.8 18 243  0 0  5.4 31 127 2.0 I 0 4  0.5 I00.0 485 
Cuscl~ 4 7 6  524  7 1 2  17 8.4 0.5 3 2  2 3  4 3  12 3.9 3.4 100.0 854 
Huancavelica 376  6 2 4  74 3 14  6.3 0.5 1.6 0 3  8 2 16  4.4 1.4 100.0 331 
Huánucn 5 1 9  481  4 4 4  19  19.3 0.0 3 9  2 4  184 4 8  2.4 2.4 100.0 329 
lea 62.6 37.4 3 6 4  3 0  28.8 2.5 3 4  7 6  7 6  5 1 5 ] 0 4  100.0 422 
Jun/t~ 56.6 4 3 4  54.0 3 5  14.5 1).3 2 5  I 0 16 7 2 9  4 2  0.6 100.0 890 
[.a I.ibertad 58.3 4 1 8  51.5 2 4  19.2 0.6 9 ñ  2 4  102 18 12 1.8 100.0 573 
Larnbayeque 6 3 0  371) 303  2 5  199 0.5 6 0  ~5 169 4 5  15.4 n 5  l(H).0 591 
Lima 706  294  3 5 8  3 5  29.8 I 3 5 8 5 2  9 6  2.4 3 8  2 7  I(X).0 5.600 

»~ 2 9  I.orettl 4 7 7  52:~ 3 6  1 2 7  19.3 II 2 8 9 12 __.9 4.1 L7 10li.0 473 
Madre de Dios 46.3 537  4 2 4  2 6  14.1 2.1 2 6  4 7  215  2 I 5.2 2 6  IOOO 32 
Mixtuegua 6 2 6  374  4 8 6  4 4  182 0 n  2 2  ll~ 9 9  2.8 105 n.0 I(Rk0 99 
Paseo 49 I 509  4 8 9  2.1 187 0 9  3 8  I ~  I 6 ñ  6.0 0 9  0.9 I(X).O 128 
Piura 6 n 5  395  3 6  1 1.9 312  0 2  2 7 2 9 150 19  6.9 1.2 i00.0 730 
Puno 54 4 4 5 6  732  2 9 5 1 154 I 8 2 2  5 8  2 5  5.4 0.7 100.0 853 
San Marlfn 53.7 46.3 343  41  272  0 0  6 3  0 7  190 5 2  I I 19  I(XH) 362 

» »  141 ( )0  5 4  7 6  4 9  _ _  4.3 I.L 10t).(I 160 Tacna 66 I 339  5 . -  8 2  ~ ~ 
Tumbes 597  403  ~8.~ 4 6  286  l i  6 3  7.4 91  3 4  0 6  n 6  I(R)n 72 
Ucayali 5 0 4  4 9 6  3117 4.3 156 13 4 3  2 6  . 4 _  4 3  104 _ _  I00.0 155 

Región na tu ra l  
I.inla Metrt»politana 71 I 2 8 9  3 4 9  3 6  ~() 5 I 3 5 9 5 5  9 2  2 4  3 9  2 8  IOOO 5,1117 
ResLt~ Ct,sla ñ~5  ~65 363  3 3  265 0 8  51  4 1  13.0 2.7 7.1 12 [00.0 3.117 
Síerra 5 1 6  484  61.9 2 8  I1.9 0.4 2 9  2 5  8 9  2.6 4 7  14 100.0 5.177 
Selva 484  ~16  4 t .3  2 I 186 11.5 4 9  15 198 4.0 ~l.9 14 ItXI0 1.654 

Nivel de urbaniza¢ión 
l.ima Melr«~politana 711 2 8 9  z 4 9  3.6 ~n.5 I.Z 5.9 5 5  9 2  2 4  ~.9 2.8 100.0 5 1 0 7  
Otr~sciud~tlesgrandes 6 3 2  368  367  4 4  242  0 6  7 [ 3 4  t i  3 2 6  7 9  19  It)l).0 4.5n6 
Resto urbano 5614 43.2 4 9 6  ~~  21.0 0.~ 5.~ 3 6  8 I 2.7 5.2 I. L I (X) .O 1.4(57 
Rural 4 4 8  55.2 6 3 8  1.5 10.3 n.5 1.0 2 0  I~ 6  31  z.I  I .n i(x).n 4.034 

Total 60.3 ~9.7 4 7 7  3 0  20.2 I57 4 4  3 4  I1.3 2 8  4 9  1.7 I(Rt.0 15.n55 

Nota: El total incluye 2 mujeres  sín inlorlnacl6n sobre el lipo de empleo Solamente  28 nm.ieres trabajadoras no estaban t rabajando desde 
cuando  nació el úl t imo hijo. 
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CAPíTULO III 

FECUNDIDAD 

La fecundidad es una de las variables demográf icas  más importantes para evaluar  la tendencia de 
crecimiento de la población. Esta variable ha venido descendiendo sis temáticamente en el Perú, pero su 
nivel es todavía elevado en vastas zonas del país en donde las condiciones de vida son más deprimidas.  
Por esta razón el gobierno del Perú ha considerado de primera importancia política desarrollar acciones 
para lograr su disminución,  habiendo incluso denominado a 1991 como el Año de la Planificación 
Familiar, con el fin de sensíbilizar a la población. La reducción de la fecundidad es considerada 
importante en las actuales circunstancias porque constituye parte de la estrategia para la disminución de 
la mortalidad infantil y materna. 

En ENDES 1996 se recolectó información detallada sobre el comportamiento  reproductivo de la 
mujer. Para cada entrevistada se cuenta con datos sobre la historia de nacimientos:  el número de hijos 
nacidos vivos,  la fecha de nacimiento y el sexo de cada uno de los hijos, su condición de supervivencia  
al momento  de la entrevista y la edad al morir  de los fallecidos. Esta información permíte obtener 
es t imaciones de los niveles actuales y las tendencias de la fecundidad y la mortalidad. 

Este capítulo consta de cinco secciones. En la primera se describe la fecundidad actual, sus 
diferenciales según características de la entrevistada y las tendencias durante los últimos veinte años ( 1970- 
90). Luego se analiza la fecundidad acumulada,  en términos del promedio de hijos nacidos vivos y 
sobrevivientes de todas las mujeres y de aquellas alguna vez unidas. Las secciones tres y cuatro examinan 
dos variables claves en el estudio de la fecundidad: intervalos entre nacimientos y la edad al pr imer  
nacimiento. La últ ima sección describe las caracten'sticas más importantes relacionadas con la fecundidad 
de las adolescentes. 

3.1 Niveles, Tendencias y Diferenciales de la Fecundidad 

La est imación del nivel de fecundidad más reciente está referido a los tres años precedentes a la 
encuesta (1993-1996) por lo que los resultados así  obtenidos estarían centrados a inicios de 1995. ~ Es 
conveniente el empleo de un período de referencia de tres años por que as í  se atenúan las fluctuaciones 
aleatorias que pueden afectar los valores anuales, se reducen los errores muestrales al tener una muestra 
de mayor  tamaño, y se evitan los sesgos por el olvido de hechos ocurridos mucho tiempo atrás. 

En el Cuadro 3.1 se presentan las tasas de fecundidad por edad y por área de residencia. Un 
indicador sintético de los niveles de fecundidad que facilita las comparaciones  es la Tasa  Global de 
Fecundidad (TGF). La T G F  combina las tasas de fecundidad de todos los grupos de edad durante un 
período determinado y puede ser interpretada como el promedio de hijos nacidos vivos que tendrían las 
mujeres durante toda su vida reproductiva, si las tasas de fecundidad por edad obtenidas del estudio se 
mantuviesen invariables en el tiempo. Otros indicadores calculados en el Cuadro 3.1 son la Tasa  de 
Fecundidad General (TFG) ,  la cual muestra  el número de nacimientos que anualmente ocurren, en 
promedio, por cada mil mujeres de 15 a 44 años y la Tasa  Bruta de Natalidad (TBN) ,  la cual indica el 
número de nacimientos que ocurren, en promedio,  por cada mil personas. 

~La operación de campo de la encuesta se desarrolló entre el 7 de Agosto y el 30 de Noviembre de 1996. 
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Cuadro 3.1 

Niveles «te J~cundidad 

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en el 
país, para el período de 1993-1996, es de 3.5 
híjos por mujer. La TGF estímada para el årea 
rural (5.6) es el doble de la del área urbana 
(2.8). Se puede concluir que la flzcundidad en 
el país ha disminuido en un 13 por ciento 
respecto a la estimada a partír de la ENDES 
1991-1992, 4.0 híjos por mujer para el período 
1989-1992. 

Las tasas de tizcundidad por edad. en promedio, 
son relativamente bajas al comienzo de la vida 
rcpr,aductiva per() alcanzan su mayor nivel en el 
grupo de 20-24 añ,,)s de edad. La fecundidad 
descicnde rápidamente a partír de los 3(I-34 
años, 
Tanto en el área urbana c o m o  en el área rural. 
la fecundidad por edad alcanza su cúspide en el 
grupo  de 20 a 24 años. En el årea urbana  la 

li~cundidad ticnde a concentrarse en el grupo de 
20 a 34 años tic edad, que aporta un 71 por 
cícnl,,) de la I¿cundidad total. En cambio, en el 
årea rural este aporte es l l l c n o r ,  63 por ciento, 
por la significativa contribución de los otros 
grupos de edad a la fecundidad total. 

La Tasa de Fecundidad General (TFG) es de 
121 nacimientos por cada mil mujeres de 15-44 
años de edad. En el área urbana, esta relaci6n 
es de 96 y en cl área rural de 191 nacimicnlos 
p,:)r cada mil mujeres de 15-44 años. 

La Tasa Bruta de Natalidad (TBN). es decir, el 
número de nacimientos que en promedío 
ocurren anualmente por cada mil habitantes, es 
de 27 por mil para el total del país, con un 
nível más bajo en el área urbana (24 por mil) 
que en el área rural (34 por mil). 

En el Cuadro 3.2 y en el Gráfico 3.1 se 

comparan las tasas de fecundidad por edad 

estimadas en las tres ENDES realizadas en el país 

en el período 1986-1996.  La comparación permite 

identificar grupos de edad en los cuales han 

aumentado o disminuido los nacimientos con los 

consiguientes cambios en la proporción de 

mujeres y nacimientos con elevados riesgos 

reproductivos. En el Capítulo Vi l  se analizan las 

probabil idades de sobreviviencia de los hijos 

según la edad de las madres y los grupos de alto 

riesgo reproductivo. 

Cuadro 3.1 Niveles de fecundidad 

Tasas especilícas por edad, tasas acumuladas de fecundidad y 
tasa bruta tic natalidad para los tres años que precedicr(m la 

encuesta, p~)r årca de residencia, Perú 1996 

Resídencía 
Grupo de edad 
e indícadot Urbana Rural Total 

Edad 
15-19 55 139 75 
20-24 143 280 179 
25-29 136 229 162 
30-34 121 195 140 
35-39 74 170 99 
40-44 28 85 44 
45-49 3 18 7 

"rasa global 
de fecundidad  I 
TGF 15-49 28  5.6 35 
TGF 15-44 2.8 5.5 3 5 

Tasa general  
de ~eund idad  2 96 191 121 

Tasa bruta  
de natal idad ~ 24.2 33.5 27A 

tLas tasas globales estån expresadas en nacimienms por mujer 
2La lasa de fecundidad general ( nacimientos dividido por numero 
de mujeres 15-44) estå expresada en nacímientos por 1.00/I mujeres 
~La tasa bruta de rlalalidad está expresada en nacimíentos por 
1,0(XI habilantcs 

Gráf ico  3.1 
Tasas  Especí f icas  de Fecundidad  según 

Varias  Encues tas  

Nacimientos p o r  1 , 0 0 0  mujeres 

_ _ -- 1986 20~ 

-~- 1 9 9 1 - 9 2  i ~ !  "t" 1996 
. . . . . . . . . . . .  151 

1 5 - 1 9  20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 4 5 - 4 9  

Edad de las mujeres 
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Cuadro 3.2 

Entre las encuestas Esrolgs 1986 y IENDF2, 1996, [a 
fecundidad disminuy6 en 19 par ciento, sabre todn 
entre las mujeres de mayor edad. 

En los tihhnos arias, entre la ENOW e, ~.991q992 y la 
ENDES 1996, los descensos mils imporlan~es ban 
tenido Jugar en ~as majeres de 25 a 29 (16 par 
ciento) y e n  Ins de 45°49 arias (50 par eiento). 

Los diferencia!es en tas tasas globales de 
fccundidad, la paridez completa (medida c o m a  el 
promedio tie nacidos vivos a mujeres 40-49) y el 
porcentaje de mujeres 15-49 embarazadas  se presentan 
en et Cuadro 3.3 par  lugar de residencia y educaci6n. 
La evolucidn de la ¢i~cundidad par  lugar de residencia 
y educacidn se detalla en el C u a d m  3.4. 

Cuadros 3.3 y 3.4 

Cuadro 3.2 Evoluci6n de las t a ~ c f f i e a s  d 
fecundidad 

T~sas especfficas par edad para' pedodes seieccionados, 
PeN 1986o1996 

NNDES NNI)ES ~NDES 
Grapes de edad 1986 1991-92 1996 

15-19 0.079 0.074 0.1)75 
21b24 0.184 0.200 0.179 
25°29 0.199 0.193 0A62 
30-34 0.t6~ 0A57 0A40 
35-39 0.122 0A09 0.099 
4GzM. 0.064 0.047 0.[,x44 
45-49 0.014 0.014 0.007 

Nora: Tasas para los tres afios que precedieroe cada 
eneuesta. 

Fecundidad par caracIetisticas soriodemogr4ficas 

Et nivel de I~cundidad no es uniforme en el pals, 
pues presenta marcada,~ diferencias seg6n eJ nive~ 
educatiw~ de la majer, el nivel de urbanizaci6n y el 
departamento de residencia. 

De continuar los niveles actuales de reproduccidn, hLs 
mujeres sin. educaci6n tendrtan al final de su vida 
reproducfiva mils de tres veces el ngmero de hijos 
que aqu611as con educacidn superior (6.9 en 
comparacidn con 2,1, una breeha de casi 5 h@s). 

Las mujeres del ~irea rural tienen el done de ia 
~cundidad de las mujeres del grea urbana 15,6 y 2,8 
respectivamente). El exceso de fecundidad dei ~rea 
rural sobrepasa los 3 hijos cuando la TGF se 
relaciona con la de Lima Mem~polilana (2.5). 

A nivel de departamento, h)s mayores nive!es de la 
tasa global de fecundidad se presentan en 
Huancavelica (6.9), Apudmac (5.9), Ayacucho (5.4) 
y Cajamarca (5.|), todos localizados en la regi6n de 
la Sierra. Contrariamente, en los departamentos 
costefios se presen[an k)s menores nive/es de 
fecundidad: 2.5 en Tacna y 2.6 en Lima, raientras 
que la fecundidad en Moquegua e Ica es tigeramente 
mayor (TGF de 2.8). 

Gr~fico 3.2 
Tasa Global de Fecundidad (TGF) y 

PaHdez par Lugar de Residencla 

0 1 2 3 4 5 I~ 

i I [ i i 
Lima M e t r ~ . ~  ! I 

Resto u r b a n o ~  
I i i i I 

Sin ~uea~n 
Primari~ 

~ounda~a~ I I I i 

~ F  (15-4~) ~ P N V  (40-40) 

0 I 2 3 4 5 6 7 

Feounc~idad (TG~ y Paridez 40,49 (PNV) 

Entre la ENP/~S 1991-1992 y la ENI'JKS 1996, el nivel de la fccundidad ha disminuido en casi todos los 
',hnbitos del territorio nackmal, particulannente en Ins [ocalidades del Resto Urbane (11%) y e n  el firew 
rural (10%). Una confirmaci6n adicional puede observarse al comparar la TGF con el nfimero media de 
hijos na¢idos vires estimado para la~ mujeres de 40-49 donde tambi6n se aprecia que la fecundidad ha 
disminuido en casi redes los grupos Imblacionales, particu|armeme en las ciudades intermedias (del Resto 
Urbane y de 20 mil a m ~  habitantes). 

No se observan cambio,~ significativos en la fecundidad segfin el nivcl educativo de las mujeres, 
particularmente entre |as mujeres sin educaci6n (6 par ciento). Entre las mujeres con gecundaria la 
disminuci6n the del 12 par ciento. 
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Cuadro 3.3 Fecundidad y paridez por lugar de residencia ~, educaci6n 

Tasa global de fecundidad, porcentaje de mujeres embara:,adas y número promedío 
de hijos nacidos vivos a mujeres de 40-49 años. por lugar de rcsídencia y nivel de 
educación. Pení 1996 

Caractelística 

Ntímero Porcenlaje 
Tasa promedio de de mujeres 

global de nacidos v i w ~ s  actualmente 
fecundidad a mujeres embarazadas 

15-49 ~ 4(I-49 15-49 

Área de residencia 
Urbana 2.8 4.t 4 2  
Rural 5.6 6.8 7.4 

Departamento 
Amazonas 5.0 6.9 6.0 
Ancash 3.0 57  4 I 
Aparímac 5.9 7.3 7 7  
Arequipa 3.3 4 3  3.8 
Ayacucho 5.4 5.8 4.6 
Cajamarca 5.1 6.8 5.9 
Cusco 4.8 6. I 6.4 
Huancavelica 6.9 7 7  8.4 
Huánuco 4.9 6.1 7.2 
lea 2.8 4.4 4.2 
Junfn 3.4 5.2 4. I 
La Libertad 3.8 4 9  6 4  
Lambayeque 3.6 4.6 4.7 
Lima 2.6 37  4.2 
Lotero 4.8 6.1 77  
Madre de Dios 4.I 6.4 5 9  
Moquegua 2.8 4.2 4. I 
Paseo 4.9 7.1 5.9 
Píura 3.3 55  56  
Puno 4.3 5.2 5 I 
San Martín 3.7 5.6 6~ 
Tacna 2.5 3.g 4.0 
Tumbes 3.0 5.3 5 t~ 
Ucayali 4.6 61 6 0  

Región natural 
Líma Metropolitana 2.5 3.6 4.2 
Resto Costa 2.9 4.6 4.7 
Sierra 4.6 5.8 5.5 
Selva 4.7 6.5 7.0 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 2.5 3.6 4.2 
Otras grandes cíudades 2.9 4.5 4.2 
Resto urbano 3,3 5.0 4.5 
Rural 5.6 6.8 7.4 

Nivel de educación 
Sin educacíón 6.9 7.2 7.0 
Primaria 5.0 5 7  6,0 
Secundaria 3.0 3.6 5 0  
Superior 2.i 2.5 3.3 

Total 3.5 4.9 5. I 

:Tasas para los tres afios que precedieron la encuesta 
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Cuadro  3.4 Evolucidn de la fecundídad por  características seleccionadas 

Tasa global de fecundidad (1986-1996)  y número  p romedio  de  hÖos 
nacidos vívos a las mujeres 40-49 (1996) por característícas seleccionadas,  
Perú 1986-1996 

Tasa global de fecundídad Promedio 
de 

ENDES ENDES ENnES nacidos 
Característica 1986 1991-92 1996 vívos ~ 

Årea de residencia 
Urbana 3 1 3.0 2,8 4.1 
Rural 6.3 6.2 5.6 6.8 

Región natural 
Lima Metropolítana 2.5 2,5 2,5 3.6 
Resto Costa 3,8 3.3 2.9 4,6 
Síerra 5.4 4.9 4.6 5,8 
Selva 6.0 5.1 4.7 6 5  

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana NO 2.5 2.5 3.6 
Otras ciudades grandes ND 3.2 2.9 4.5 
Resto urbano NO 3.7 3 3  5.0 
Rural NO 6.2 5.6 6.8 

Nivel de educación 
Sín educación 6 6  7.3 6.9 7.2 
Primaria 5 0  5.4 5.0 5 7  
Secundaria 31  3 4  3 0  3 6  
Superior 19  2,2 2 1 2.5 

Total 4.3 4,0 3 5  4.9 

ND: No disponible 
~Promedío a muíeres 40-49 según ENDES 1996 

En las comparaciones anteriores 
se emplean datos que corresponden a 
diversas encuestas, con muestras, in- 
formantes y tiempos diferentes. Con el 
fin de tener una mejor idea de la 
dinámica de los cambios es preferible 
evaluar la tendencia de la fecundidad 
mediante el análisis retrospectivo a par- 
tir de las historias de nacímientos 
recolectadas en la ENDES 1996. 5 

El Cuadro 3.5 y el Gráfico 3.3 
muestran las tasas específicas de fe- 
cundidad por edad para varios quin- 
quenios anteriores a la encuesta. La 
disposición de los datos en esta forma 

permite apreciar si efectivamente se han 
producido cambios en los niveles de 
fecundidad a través del tiempo. Debe 
señalarse que las tasas entre corchetes 
son parcialmente truucadas, pues no 
reflejan la experiencia de todas las 
mujeres en esos grupos de edades en los 
quinquenios señalados. Para observar la 
experiencia completa del grupo de 45- 
49 en los cinco años anteriores a la 
encuesta hubiese sido necesario incluir 
en ENDES 1996 mujeres de 50-54 años. 

Cuadro 3.5 

Fecundídad por edad de la mujer y duración de la unión 

En los últimos 15 años, la Tasa Global de Fecundidad en el país ha disminuido en 1.2 hijos en 
promedio por mujer, al pasar de 4.9 a 3.7 hijos entre 1981-86 y 1991-96. 

La l~cundidad ha dísminuido en todos los grupos de edad, pero ésta se ha dado con mayor intensidad 
en los grupos de 30 a 34 y de 35 a 39 años de edad, con el 26 y 30 por ciento, respectivamente, entre 
los períodos indicados. 

La dísminución de la fecundidad también es manífiesta según la duración de la unión marital. Entre 
los períodos de 1981-86 y de 1991-96, la fecundidad marítal en los primeros cinco años de unión 
disminuyó de 351 a 314 nacímientos por cada mil mujeres alguna vez unidas. 

"En ctertos casos dentro del Programa DHS, es recomendable no emplear períodos de 5 años para eliminar el 
efecto de los posíbles sesgos que pudíeran introducir los equipos de campo, trasladando hacia 6 años los nacimientos 
ocurridos 5 años antes de la encuesta, reduciendo su carga de trabajo al no tener que recolectar información sobre 
salud y antropometría en las secciones 4 y 8 del cuestionario indívidual. Otros estudios han mostrado esta tendencia 
en algunos países pero en el caso de las encuestas ENDES en el Perú hay índicaciones de que el traslado no ha sido 
tan significativo, como se puede concluir del análisis que se hace en el Apéndice C. 
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Gráfico 3.3 
Tasas Específicas de Fecundidad para 
Quinquenios Anteriores a la Encuesta 
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Edad de las mujeres 

Cuadro 3.5 Fecundídad para períodos seleccionados 

Tasas específicas de l~cundidad (por mil mujeres) para períodos 
madre y años transcurridos desde la primera unión, Perú 1996 

quínquena[es que precedieron la encuesta, por edad de la 

Edad 
de la 

Años antes de la encuesta 

madre I 0-4 5-9 10-14 15 19 

15-19 77 90 98 106 
20-24 183 197 218 235 
25-29 174 194 224 254 
30-34 145 164 195 [2271 
35-39 109 122 11561 
40-44 48 1731 
45-49 [ 8] 

'Tasas de fecundídad por mil mujeres 
{ ]: Tasas truncadas parcialmente 
- : No aplicable 

Años 
desde 

Años antes de la encuesta 

la unidn ~ 0-4 5-9 I%14 15-19 

0-4 314 329 351 378 
5-9 195 215 260 290 
10-14 141 163 208 257 
15-19 103 139 195 (240) 
20-24 69 115 (175) 
25-29 35 (93) 

'Tasas de lecundidad por mil mujeres alguna vez unidas 
( ) : Menos de mil años-nmjer de cxp,asici6n 
- : No aplicable 
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3 . 2  F e c u n d i d a d  A c u m u l a d a  

En esta sección se examina el número promedio de hijos tenidos por mujer, indicador 
frecuentemente  usado en el análisis del comportamiento reproductivo de una población. En las mujeres 
de mayor edad, este promedio indica la fecundidad acumulada en los últimos 20 o 25 años, así como 
también la descendencia  completa  promedio. 

El Cuadro 3.6 contiene la distribución porcentual de todas las mujeres en edad fértil y de aquéllas 
actualmente en unión, por el número de hijos tenidos según la edad actual. Para entender mejor la 
evolución de la fecundidad acumulada se presta mayor atención a la informaciún de las mujeres que 
actualmente viven en unión conyugal .  

Cuadro 3.6 

Hijos nacidos vivos y sobrevivientes 

Las mujeres actualmente unidas tienen en promedio 3.4 hijos nacidos vivos, el mismo que es de 5.6 
hijos entre aquéllas que están concluyendo su período reproductivo (mujeres de 45-49 años). 

El 62 por ciento de las mujeres actualmente unidas posee tres o un número menor de hijos nacidos 
vivos, proporción que es mayor en cerca de cinco puntos porcentuales a la observada en 1991. De otro 
lado, un 17 por ciento de ellas tienen 6 ó mås hijos nacidos vivos y un 21 por ciento entre 4 y 5 hijos. 

Cuadro  3.6 Número  de nacidos  vivos y sobrevivientes  

Dis t r íbuciún porcentual  de todas las mujeres entrevistadas y las mujeres en uníún por número de hijos nacidos vivos y prome-  
d io  de  hijos nacidos  vivos y sobrevivientes,  según edad,  Perú 1996 

Número de hijos nacidos vivos 

Edad 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total 

T O D A S  LAS M U J E R E S  

Prome- Prome- 
Número dio de dio de 

de nacidos hijos 
mujeres vivos vivos 

15-19 89.1 9,0 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0 0  0.0 0.0 0.0 100.0 6,138 0.13 0.12 
20-24 48.1 28.2 14.9 6.6 1,7 0.5 0.0 0 0  0.0 0.0 0,0 100.0 5.278 0.87 0.82 
25-29 23.9 22.9 21.8 15.7 9.9 3.8 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 100.0 4.577 1.85 1.73 
30-34 10.3 14.4 23.1 18.8 13.6 9.0 5.4 3.2 1.4 0 5  0.2 100.0 4.146 2,89 2.67 
35-39 7.0 8.8 17.7 18.0 15.2 10.2 8.5 5.8 4.3 2.3 2.2 100.0 3.631 3.80 3.44 
40-44 5.0 5.7 13.3 16.8 15.3 112 9.3 7.1 5.4 3.9 6 9  100.0 2,979 4.61 4.06 
45-49 4.6 4.5 10.7 13.5 13.9 12.0 8.4 7 2  7.6 5.2 12.3 100.0 2,201 5.29 4,54 

Total 34.7 14,8 14.2 I I .5  8.4 5.3 3.7 2.5 1.9 1.2 1.9 100.0 28,951 2,25 2.03 

M U J E R E S  EN U N I Ó N  

15-19 2 7 2  57.7 12.7 2,2 0.2 0.0 0.0 0 0  0.0 0.0 0.0 100.0 732 0.91 0.86 
20-24 9.7 44.2 28.3 13.3 3.4 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2,513 1.60 1.50 
25-29 5.1 25.2 2 7 7  20.7 13.1 5.3 2.2 0.5 0.1 0.0 0.0 100,0 3.204 2,39 2.23 
30-34 3.2 12.4 24.8 21.3 156  10.0 6 3  3.8 I 7 0.5 0 2  I00.0 3.350 3.24 3.00 
35-39 1.8 6.7 186  19.2 16.0 I I .2  9.5 6 7  5.0 2.5 2.7 100.0 2.936 4.17 3.77 
40-44 1.3 4.3 12.3 17.6 161 12.8 9.6 S 0  5 8  4.1 8.1 100.0 2,383 4.97 4.39 
45-49 1.8 2.8 9 7  146 14.8 12.6 8.8 7.4 7.9 5.5 14.1 100.0 1.767 5.64 4.85 

Total 4.9 18.4 20.9 17.6 12.7 8.2 5.6 3.9 2.9 1.7 3,1 100.0 16.885 3.39 3.06 
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3.3 Intervalos  entre Nacimientos  

Otro aspecto relacionado con los niveles y tendencias en la fecundidad tiene que ver con el tiempo 
transcurrido entre los nacimientos (espaciamiento de los hijos). La ocurrencia en la población de 
intervalos intergenésicos de mayor  duración no sólo puede signif icar  menor número promedio de hijos, 
sino también cambios  en la distribución de este número a lo largo del período reproductivo. El Cuadro 
3.7 contiene la distribución de nacimientos para los cinco años anteriores a la ENDES 1996 por intervalo 
desde el nacimiento v ivo  previo y según características demográf icas  de las madres.  Las distribuciones por 
características del lugar de residencia y por nivel de educación se presentan en el Cuadro 3.7. 

Cuadro 3.7 

Inter~,alos entre na«imientos según características demogr«!fi«as 

El in tervalo  in te rgenés ico  más  fYecuente c,an el que han  ocurr ido los nac imien tos  en los úl t imos cinco 
años es el de 24 a 35 meses  (31%).  La  med i an a  del íntervalo,  es decir,  el valor por  debajo del cual 

ha  ocur r ido  el 50  por  c iento  de los nac imien tos  es de 33 mescs,  la m i s m a  que au men t a  c~»n la edad 

y d i s m i n u y e  con  el orden de nacimiento .  

En el país, el 10 por ciento de los nacimicntos ocurrieron sin un espaciamiento adecuado, es decir, 
entre los 7 y 17 meses luego del nacimiento anterior. Este hecho se dá con mayor intensidad entre las 
madres menores de 20 años (28%) y entre los nacimientos que están precedidos por la dcfuncíón del 
nacimiento anterior (24%). 

Cuadro 3.7 Intervalos entre nacimíentos según característícas demogråficas 

Distribuciún porcentual de nacímientos en los cinco años anteriores a la encuesta por numero de meses desde el nacimient,a 
anterior, según caractefistícas demogrúficas seleccionadas, Perú 1996 

Caracteristica 

Mediana 
Número de meses desde el nacimiento anterior Número del 

de inlel ralo 
7-17 18-23 24-35 36-47 48+ Total nacimientos (en meses) 

Edad 
15-19 277 31.9 30.7 8.3 14 100.0 131 2 2 t  
20-29 125 19.2 36 1 15 3 16 9 100 0 4.669 28 8 
30 39 72 118 283 155 372 100.0 5,075 375 
40+ 64  92  25.7 15 9 429 1000 1.416 4L 9 

Orden del nacimiento 
2-3 10.7 15.6 27.6 14.3 31.8 I00.0 5,812 33 7 
4-6 8.1 13.3 33.7 160 28.9 I00.0 3.742 333 
7+ 8.4 15.2 38.2 178 205 I00.0 1,737 31 3 

Sexo de 
anterior nacimiento 
Masculino 9.3 14.5 31.7 156 29 0 100 O 5,660 329 
Femenino 97  15.0 30.8 152 292 100.0 5,631 33 1 

Sobrevivencia de 
anterior nacimiento 
No 24.2 16.2 28.0 14.3 17.2 100.O 835 271 
Si 8.3 14.6 31.5 15.5 30.1 100.0 10.455 336 

Total 9.5 14.7 31.2 15.4 29.1 100.0 I 1,291 33.0 

Nota: Se cxcluyen los nacimientos de primer orden. El intervalo para los nacimientos múltiples es el número de meses transcurridos 
desde el último embarazo que termin6 en nacido vívo. 
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C u a d r o  3.8 

httervalos entre nacimientos según lugar de residencia y educación 

En las áreas urbanas y en la región de la Costa,  el  intervalo intergenésico más frecuente es de 48 
meses ó más. En cambio,  en el área rural y en las regiones de la Sierra y de la Selva,  es el de  24 a 
35 meses.  Mientras que en Lima Metropolitana la mediana de espaciamiento es de 38 meses  en el área 
rural es de 30 meses.  

A nivel de departamento, los mayores niveles de espaciamiento intergenésico se presentan en lea y 
Tacna, donde la mediana del intervalo es de 41 y 44 meses, respectivamente. Niveles que contrastan 
con los observados en los departamentos de Loreto, Cajamarca, Apurímac y Huancavelica, donde la 
mediana es menor de 31 meses. 

El espaciamiento de los nacimiento guarda relación con el nivel educativo de las madres, siendo mayor 
en aquéllas con educación superior (45 meses) que en las madres sin nivel educativo (31 meses). 

Cuadro  3.8 Intervalos  entre  nac imientos  según  lugar  de  resídencia y educación 

Distr ibución porcentua l  de  nac imientos  en  los c inco  años anter íores  a la encues ta  por  n ú m e r o  de  meses  desde el nac ímien to  
ah  e n o r ,  según  lugar  de  r e s ldenoa  y mvel  de educación,  Perú 1996 

Número de meses desde el nacimiento anterior 

Caracteristica 7-17 18-23 24 35 36-47 48+ 

Mediana 
Número del 

de intervalo 
Total nacimientos (en meses) 

Área  de  ~~sidencia 
Urbana 9.8 12.7 25.3 14.8 37.4 100.0 6,172 37.2 
Rural 9.1 17.3 38.4 16.1 19.1 100.0 5.119 30.1 

Departamento 
Amazonas 6.9 14.9 38.9 16.2 23.1 100.0 213 30.6 
Ancash 10.7 14.3 27.1 17.8 30.2 100.0 400 34.1 
Aporimac 7.1 20.3 40.3 16.3 16.0 100.0 355 29.7 
Arequipa 10.6 13.4 26.4 15.5 34.1 100.0 386 35.8 
Ayacucho 6.6 15.8 38.2 15.4 24. I 100.0 339 31.5 
Cajamarca 10.7 20.3 34.5 15.3 19.2 100.0 832 30.1 
Cusco 8.0 15.3 36.4 15.3 25. I 1000 681 32.0 
Huancavelica 9.7 16.2 41.6 18.6 13.9 100.0 372 29.5 
Huánuco 6.5 13. I 39. I 15.2 26. I 100.0 414 32.5 
lea 10.4 lOA 24.3 13.4 42.0 100.0 246 41.3 
Junfn 7.7 I 1.8 32.4 19.9 28.2 100.0 567 35.2 
La Libertad 7.4 13.4 33.3 13.9 32.0 100.0 662 33.6 
Lambayeque 14.5 16.2 26.5 15.7 27.2 100.0 444 31.4 
Lima 10.0 12.2 24.9 13.8 39.2 100.0 2,674 37.7 
Loreto 9.4 16.8 37.9 15.0 20.9 100.0 540 30.4 
Madre de Dios 8.7 13.8 31.6 18.8 27. I 100.0 38 33.3 
Moquegua 7.7 I O. I 31.4 13.5 37.2 100.0 43 36.4 
Paseo 9.8 17.7 36.0 15.9 20.6 100.0 153 30.9 
Piura 14. I 15.7 26.8 14.8 28.5 100.0 729 3 I. 1 
Puno 8.8 16.0 35.8 14.7 24.7 100.0 547 31.5 
San Martín 6.0 17.9 28.5 18. I 29.5 100.0 301 34.8 
Tacna 7.5 9.5 21.8 15.9 45.2 100.0 74 43.7 
Tumbes 12.3 14.3 21.9 14.3 37.2 100.0 78 36.9 
Uca~ali 8.0 15.9 32.5 19.8 23.9 100.0 205 32.7 

Regiõn natural 
Lima Metropolitana 9.4 11.9 24.9 13.7 40.2 100.0 2,372 38.3 
Resto Costa 12.5 13.3 23.5 14.5 36.2 100.0 2,182 36.4 
Sierra 9.0 16.1 35.8 16.3 22.8 100.0 4,945 31.3 
Selva 7.5 16.5 36.4 16.3 23.3 100.0 1,792 31.4 

Nivel de urbanización 
Lima MetropoPítana 9.4 I 1.9 24.9 13.6 40. I 100.0 2,374 38.3 
Otras ciudades grandes 10.4 13.2 24.1 14.3 37.9 100.0 2,717 37.5 
Resto urbano 9.0 13.0 29.1 18.5 30.3 100.0 1,081 35.4 
Rural 9.1 17.3 38.4 16.1 19.1 100.0 5,119 30.1 

Nivel de educación  
Sin educaciún 9.1 16.2 38.1 17.8 18.8 100.0 1,470 30.9 
Primaria 8.4 16.1 35.8 15.8 23.9 100.0 5,181 31.3 
Secundaria 10.6 13.5 25.7 15.0 35.2 100.0 3,438 36.1 
Superior I 1.4 10.9 18.7 I 1.9 47.0 100.0 1,201 45.3 

Total 9.5 14.7 31.2 15.4 29.1 100.0 I 1,291 33.0 

Nota: Se excluyen los nacimientos de primer orden. El intervalo para los nacimientos múltiples es el número  de meses transeurridos 
desde el últ imo embarazo que terminó en nacido vivo. 
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3.4 Edad de la M a d r e  al Nac imiento  del P r i m e r  H i j o  

La edad a la cual las mujeres comienzan su vida reproductiva constituye uno de los factores 
demográficos determinantes de la fecundidad de una población. En el Cuadro 3.8 se presenta, para cada 
grupo de edad, el porcentaje de mujeres nulíparas y la proporción de mujeres a diferentes edades al tener 
el primer hijo. De esta distribución se puede calcular la edad mediana al primer nacimiento. Este indicador 
se utiliza en el Cuadro 3.9 para mostrar las diferencias en el inicio de la procreación para distintos 
subgrupos poblacionales, según lugar de residencia y nivel de educación. 

Cuadro 3.9 

Edad al primer nacimiento 

En el país, la edad mediana al nacimiento del primer hijo casi no ha cambíado mucho en los últimos 
25 años pues tan sólo aumentó de 21.4 a 21.9 años. 

Las mujeres comienzan a tener hijos a edades tempranas, menores de 18 años, pero las jóvenes 
(menores de 30 años) tienden a tener su primer hijo más tardíamente, pues la proporción de estas 
mujeres que tienen su primer hijo antes de los 18 años (14%) es menor que en las cohortes de más 
edad (18%). 

Cuadro  3,9 Edad al p r imer  nac imíen to  

Dist r ibución porcentual  de  las mujeres  entrevis tadas  por  edad  al p r imer  nacimiento ,  según edad actual,  Perú 1996 

Edad 
Mujeres Edad al primer nacimiento Número medíana 

sin de al primer 
Edad actual hijos <15 15-17 18 -19  20 -21  22-24 25+ Total mujeres nacímient,J 

15-19 89.1 0,9 6,9 3,1 NA NA NA 100.0 6.L38 
20-24 48.1 1.4 12.9 17.8 13.8 5.9 NA 1000 5,278 
25-29 23.9 1.5 14.1 18.2 17.2 176 7 5  100.0 4,577 2L 9 
30-34 103 2.1 15.4 20.6 15.9 160  19.6 It)t) ti 4.146 21.5 
35-39 7.0 1.9 15.9 20.2 17.0 161 2 1 9  100.0 3.631 21 4 
40-44 5 0  2 8  150  18.4 18.7 190  21.I 10t) tt 2.979 21.4 
45-49 4.6 3.3 17.0 17.0 18.2 17.9 2 2 0  100.0 2,201 21 3 

N A  = N o  aplicable 
-No disponible  pues menos  del 50  por  ciento de  las mujeres  han  tenido un nac imiento  antes de la edad ínter ior  del intervalo 

Cuadro 3.10 

Edad al primer nacimiento por características seleccionadas 

El inicio de la procreación es ligeramente más tarde en el área urbana, particularmente en Lima 
Metropolítana (23.1 años) que en el área rural (20.0 años) y que en la Selva (19.6 años). 

En los departamentos de Ica, Arequipa, Lambayeque y Tacna la edad medíana al primer nacimiento 
es mayor de 22 años, en comparación con 20 en los departamentos de Huancavelica, Lotero, Madre 
de Dios, San Martín y Amazonas. 

La edad al primer nacimiento aumenta con el nivel educativo, de 19.5 años entre las mujeres sin 
educación a 21.6 años entre las que tienen secundaria. 
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Cuadro  3.10 Edad med iana  al p r imer  nac imiento  por  lugar  de  residencia y educación 

Edad mediana  al p r imer  nac ímiento  entre las mujeres  de  25-49 años,  por  edad actual, según lugar  de 

residencia y nivel de educación,  Perú 1996 

Característica 

Edad actual Mujeres 
25-49 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 años 

Área de residencia 
Urbana 22.9 22.2 22.0 21.9 22.0 22.3 
Rural 19.9 19.9 19.9 20.2 20.4 20.0 

Departamento 
Amazonas 20.4 19.8 2 0 0  20.1 19.8 20.0 
Ancash 21.3 20,5 20.4 20.0 20.2 20.5 
Apurimac 20, I 20.5 20.3 19.9 21.6 20.5 
Arcquípa 22.6 21.9 22.2 21.3 23.2 22.1 
Ayacucho 20.4 2 I. I 20.9 20. I 21.9 20.8 
Caíamarca 20.8 21,3 20. I 19.7 20.3 20.5 
Cusco 2 I. 1 20,5 20,7 20.8 19.9 20.6 
Huancavelica 19.5 19.7 19.8 21.4 20.2 19.9 
Huánuco 20.4 19.7 20.8 20.4 20, I 20.3 
lea 22.3 22.2 22.3 2 1 7  21.3 22.0 
Junín 21.4 2 I. 1 21.0 2 0  1 21.0 21.0 
La Líbertad 21.4 21.7 22.2 21 6 21.4 21,7 
Lambayeque 22.4 22.2 22.1 22.2 21.4 22.1 
Lima 23.6 2 3 0  22.6 22.5 22.5 22.9 
Lorcto 20.1 19.9 19,6 2 0 0  19.5 19.9 
Madre de Dios 19.2 195 20.6 19.7 19,9 198 
Moquegua 22.7 21,8 22.8 2 0 9  21.4 21.9 
Paseo 21.3 20.9 19.3 19.8 20.6 20.4 
Piura 22.0 21.3 20.8 21.5 21.8 21.5 
Puno 21.4 21.0 21.6 22.1 22.3 21.5 
San Martín 19.2 198 20.1 19.8 19.8 198 
Tacna 24.6 22.3 22, I 21 9 20.9 2 2 7  
Tumbes 21.8 20.7 21.4 21.3 21,4 21.3 
Ucayali 19.1 18.9 20. I 19.8 19.8 19.4 

Región natural 
Lima Metropolitana 23.9 23.3 23.0 22.6 22.7 23.1 
Resto Costa 22.2 21.9 21.0 21.6 21.5 21.7 
Sierra 2 I. 1 20.8 2 I. I 20.7 2 I. 1 20.9 
Selva 19.6 19.7 19.7 19.6 19.3 19.6 

Nivel de urbanización 
Líma Metropolitana 23.9 23.3 23.0 22.6 22.7 23. I 
Otras ciudades grandes 22.5 21.8 21.8 21.3 21.6 21.9 
Resto urbano 21.4 20.9 20.7 21.3 21.6 21.2 
Rural 19.9 19.9 19.9 20.2 20.4 20.0 

Nivel de educación 
Sin educación 18.4 19. I 19.7 19.8 19.9 19.5 
Primaria 19.6 19.7 20.0 20. I 20.2 19.9 
Secundaria 21.3 21.5 21.2 22.3 23.2 21.6 
Superior 27.0 27.3 26.5 

Total 21.9 21.5 21.4 21.4 21.3 21.5 

Nota: Las medíanas para los grupos 15-19 y 20-24 no se calcularon porque menos de la mitad de las mujeres han 
tenido un hijo antes de cumplir  20 y 25 años, respectívamente. 
-Menos del 50 por ciento de las mujeres han tenído un hijo antes de la edad interíor del intervalo 
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3.5 Fecundidad  de  Ado le scente s  

Para los efectos de este informe se considera como adolescentes las mujeres de 15 a 19 años. La 
conducta reproductiva de las adolescentes es un tópico de reconocida importancia, no sólo en lo 
concerniente con embarazos no deseados y abortos, sino también en relación con las consecuencias 
económicas y de salud. Los embarazos a muy temprana edad forman parte del patrón cultural de algunas 
regiones y grupos sociales, pero en las grandes ciudades generalmente no son deseados y se dan en parejas 

que no han iniciado una vida en común; o tienen lugar en situaciones de unión consensual, lo que 
generalmente termina con el abandono de la mujer y del hijo, configurando así el problema social de la 
"madre soltera', como es conocido en el Perú. Muchos de estos embarazos terminan en abortos 
practicados por personas emp/ricas y en condiciones sanitarias inadecuadas, ya que los servicios médicos 
especializados son escasos y costosos porque el aborto es ilegal en el Perú. 

Si bien las tasas de fecundidad de las adolescentes han descendído en la mayoría de los llamados 
países en vías de desarrollo durante los últimos 20 años, aún así su conducta reproductiva es una gran 

preocupación. En comparación con los cambios en fecundidad observados en los grupos de mujeres de 
mayor edad, en gran parte como resultado del uso de métodos de planificación familiar, las reducciones 
en la fecundidad de adolescentes son principalmente obtenidas mediante la postergación de la primera 
uni6n. 

El Cuadro 3.11 contiene el porcentaje de adolescentes con al menos un hijo nacido vivo o que 
estaban embarazadas por primera vez al momento de la encuesta, según características ~leccionadas;  y 
en el Gráfico 3.4 por residencia. La distribución porcentual de adole~entes  por número hijos se presenta 
en el Cuadro 3.12, al igual que el número promedio de hijos a cada edad entre 15 y 19. 

Fecundidad de adolescentes 
Cuadros 3.11 y 3.12 

El 13 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años de edad ya scm madres (I 1%) o están gestando por 
primera vez (2%). Esta proporción es relativamente baja entre los 15 y 16 años y se incrementa por 
arriba del promedio a partir de los 18 años (18%). 

Los mayores porcentajes de adolescentes que s,,m madrcs o están embarazadas se presentan entre las 
mujeres sin educación (56%) y entre aquéllas que residen cn la Selva (3 I«7f ), en el árca rural (26~) 
y en los departamentos de Amazonas y Madre de Dios (28~h, en cada uno), Lotero (29%), Ucayali 
(33%) y San Martin (34%l. casi todos ubicados en la región de la Selva. En Lima Metropolitana, dicha 
proporción es del orden del 8 por cíento. 

El 9 por ciento de las adolescentes tiene un hijo nacido vivo y un 2 por ciento dos hijos. Sin embargo, 
entre las mujeres de 19 años, una de cada cinco ya tiene un hijo y un 6 por ciento de ellas lienc 2 
hijos. 
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Cuadro 3.11 Fecundidad de adolescentes por edad I lugar de residencía y educación 

Porcentaje de adolescentes (I 5-19 años ) que ya son madres o que están embarazadas por primera vez, 
por edad~ lugar de residencia y nivel de educacíún, Perú 1996 

Adoles- Están em- Total 
centes barazådas alguna Número 

que ya son con el vez de 
Característica madres primer hijo embarazada adolescentes 

Edad 
15 1.6 1.0 2.6 1.308 
16 5.9 1.9 7.8 1,294 
17 9. I 2.6 I 1.6 1.228 
18 14.2 3.8 17.9 1,218 
19 26.5 3.3 29.8 1.090 

Área de residencia 
Urbana 7.5 1.8 9.3 4.588 
Rural 21. I 4.4 25.5 1.551 

Departamento 
Amazonas 22.6 5.5 28. I 67 
Ancash 5.2 2.7 7.9 256 
Apurímac 15.7 2. I 17.9 79 
Arequipa 9.6 1.2 10.8 239 
Ayacucho 19.0 2.1 21.0 137 
Cajamarca 18.4 4.4 22.8 308 
Cusco 12.8 2.4 15.2 281 
Huancavelíca 19.3 3.4 22.7 99 
Huånuco 20.9 2.4 23.2 162 
[ca 9. I 2.4 11.4 170 
Junín 9.8 0.4 10.2 279 
La Libertad 8.7 4.8 13.5 330 
Lambayeque 12.8 1.4 14.2 237 
Lima 5.7 1.9 7.6 2.119 
Lotero 24.4 5.0 29.4 203 
Madre de Dios 24.8 3.5 28.4 13 
Moquegua 13.4 1.9 15.3 32 
Paseo 10.8 2.7 13.4 52 
Piura 10.7 1.2 11.8 471 
Puno 8.4 3.0 I 1.4 285 
San Martín 29.8 4.4 34.2 141 
Tacha 12.0 2.8 14.8 64 
Tumbes 12. I 6,9 19.0 4 I 
Ucayall 27.0 5.9 32.9 74 

Región natural 
Lima Metropolitana 5.5 2.0 7.5 1,945 
Resto Costa 9.7 1.8 I 1.6 1.499 
Sierra 12.0 2.5 14.5 2,024 
Selva 26.2 5.0 31.1 671 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 5.5 2.0 7.5 1.945 
Otras ciudades grandes 8.6 1.4 I 0.0 2,013 
Resto urbano 9.9 2.5 12.4 630 
Rural 2 I. I 4.4 25.5 1,551 

Nivel de educación 
Sin educación 47.2 8.3 55.5 68 
Primaria 25.9 4.7 30.6 1,253 
Secundaria 7.3 2.0 9.3 4.080 
Superior 2.2 0.4 2.6 737 

Total 10.9 2.5 13.4 6.138 
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Gr~ico 3.4 
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Cuadre 3.12 Nfimero de hiios de ~,:lo!escentes 

Distribuci6n ix)rcentual de adotescen~es (15 a 19 :uSos) por mimero de hijo~, segfin edades 
simptes, PeN 1996 

Ndmero de hijos 

Edad 0 1 2+ 

Ndmem Ndmero 
promedio de 

de adoles- 
Tota~ hijos centes 

15 98,4 1,6 0.0 100.0 0.02 1,31)8 
16 94. I 5.6 0,3 100.0 0.06 1294 
17 90.9 8.4 0.,5 ~ (.~).0 0. t 0 J .228 
18 85.8 11.4 2.8 100.0 0. I7 1,218 
19 73.5 20A &4 100.0 0.34 1,090 

Toud 89.1 9.0 i.9 100.0 0.13 6,[38 
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CAPíTULO IV 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR: 
CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS Y FUENTES 

El estudio de la prevalencia de la anticoncepción es de particular importancia, no sólo porque es 
el determinante próximo más importante de la fecundidad, sino por la utilización práctica que pueden 
hacer de esta información los administradores de los programas  de planificación familiar  y los responsables 
de la formulación de políticas de población y salud. El adecuado conocimiento del nivel de uso y de la 
composición de los métodos empleados permite evaluar  también la efectividad de los programas 
desarrollados en el pasado reciente y permite también identificar a los grupos con escaso acceso a los 
servícios de orientación, comercialización o distribución. 

En la primera parte de este capítulo se analizan las condiciones previas para el uso de a lguna 
forma de planificación familiar, como lo es el conocimiento de los métodos. En una segunda parte se 
analiza el uso alguna vez en el pasado, el uso actual de métodos, las fuentes de suministro, las razones 
de abandono y las tasas de discontinuación. Finalmente,  se consideran factores del no uso, las intenciones 
futuras de uso y las actitudes hacia la planificación familiar. 

4.1 Conocimiento  de Métodos 

Al igual que en la ENDES 1991-1992, la ENDES 1996 incluyó una sección completa sobre el 
conocimiento, el uso pasado y el uso actual de métodos de planificación familiar. La medición del 
conocimiento se hizo preguntando a la entrevistada sobre qué métodos conocía o había oído hablar para 
demorar  o evitar  un embarazo.  Por cada método no mencionado se le leía el nombre y se hacía una breve 
descripción y se indagaba nuevamente si había oído hablar de él. Sobre el particular se debe precisar que 
en la encuesta, "conocer" no significa necesariamente que la mujer  tenga un buen nivel de información 
sobre el método; basta con que por lo menos lo conozca de nombre,  o tenga una idea de cómo se emplea. 
Los niveles de conocímiento de métodos específicos de planificación familiar se resumen en el Gráf ico  
4.1 para las mujeres en unión y se amplían en el Cuadro 4.1 para incluir a todas las mujeres y hombres 
entrevistados. El conocimiento de métodos en general y modernos en particular se detalla en el Cuadro 
4.2 para las mujeres unidas por características socioeconómicas seleccionadas. 

La información de los Cuadros 4. I y 4.2 revela que el conocimiento de métodos para la regulación 
de la reproducción es muy amplio entre la población peruana y entre todos los grupos poblacionales. 
Prácticamente todas las mujeres en edad fértil (al igual que los hombres) han oído hablar de por lo menos  
un método de regulación de la fecundidad. La píldora y el disposit ivo intrauterino (DIU)  siguen siendo 
los más conocidos. 

Cuadro 4.1 

Conocimiento de métodos anticonceptivos por  sexo y estado marital 

Casi todos los entrevistados en edad fértil (97% de mujeres y 98% de hombres), conocen o han oído 
hablar de algún método de planificación familiar, siendo los métodos modernos los más conocidos, 
por más del 95% de ellos. 
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Entre las mujeres, la pfldora (91%)  y el dispositivo intrauterino (DIU)  (90%)  son los métodos más 
conocidos. En cambio, entre los hombres esos métodos, son: el condón (94%) y la pfldora (87%). En 
ambos,  el Implante es  el menos conocido de los m~todos (por el 46% y 30%, respectivamente). 

Las solteras o solteros con actividad sexual tienen un nivel de conocimiento próximo al 100 por ciento, 
mayor  al de unidos en cerca  de dos puntos purcentuales. Entre las solteras con actividad sexual, los 
métodos modernos más conocidos, son: la pfldora y el condón (98%, en cada caso). Entre los solteros, 
estos m6todos, son: el condón (98%)  y la pfldora (95%).  

Cuadro 4.1 Conocimiento de m6todos específicos 

Pmnemaje de muj¢¢es y de hombres que conocen algdn m~todo anticonceptivo por condición marital y de experiencia sexual, 
según ma¿todos especfficos, Peni 1996. 

M~todo anticonceptivo 

Mujeres Hombres 

Mujeres Mujeres Mujeres Hombres Hombres 
Todas actual- no en uníón sín expe- Todos actual- no en unión 

las mente sexualmente riencia los mente sexualmente 
mujeres unidas activas sexual hombres unidos activos 

Cmllquier método 96.7 97.8 99.6 94.5 97.9 98.3 99.8 

Cualquier  método moderao 95.6 96.2 99.2 94.0 97.1 97.3 99.3 
Píldora 91.1 92. I 98. I 88.3 87.3 87.2 94.8 
DIU 89.6 91.4 95.4 85.6 84.3 85.5 90. I 
Injección 86.8 90.3 95.7 78.5 76.8 81.3 82.2 
M~todos vag/anlcs 70.1 72.6 87.6 63.7 65.2 65.7 78.3 
Cond6n 87.7 87.6 97.5 87.5 93.9 93.0 98.4 
Eslefilización femenina 88.2 89.2 95.9 85.7 84.0 84.7 88.4 
Esl¢filizaci6n masculina 73.9 73.8 86.0 73.6 73.6 73.3 82.7 
Implante 45.8 46.9 69.9 41.7 30.0 30.2 37.9 

Trmdi¢imml~ y fc4kl6ricos 88.4 91.0 97.4 82.3 89.9 92.8 96.3 
Cwaiqlåer método tradicional 87.5 90.0 96. 9 81.6 89.4 92. I 96. 3 

Abslinencia periódica 85.8 88.1 96.0 80.2 86.8 90.3 93.8 
Retiro 55.2 60.9 79.7 39. I 71.8 73.7 85.6 

Folkldricos 15.2 19.5 13.8 6.2 9. 7 I 1.0 9. I 

Tolal 28.951 16,885 777 7,697 2,487 1.430 399 

Promedio de n~todos 7.9 8.1 9.2 %3 7.6 7.8 8.4 

Nota:. Mdtodos vaginales incluye espuma, jalea, diafragma. 

C u a d r o  4 .2  y G r á f i c o  4.1 

Conocimiento de métock~s por parte de los entrevistados actualmente unidos según caracterL~ti«as 
soci«Memográficas. 

La  gran mayorfa de entrevistados actualmente unidos, mujeres u hombres, independientemente de su 
edad.  nivel de educación o lugar de residencia,  en proporciones próximas al 100 por ciento, con(x:e 
o ha  ofdo hablar  de algún método anticonceptivo. 

Solamente entre los entrevistados sin educación, entre las mujeres residentes en Ayacucho y entre los 
hombres residentes de Huancavel ica  y de Madre de Dios, menos del 90  por ciento de ellos conoce 
algún método anticonceptivo. 

Los menores niveles de conocimiento de algdn m6todo moderno, se dan entre los enlrevistados sín 
nivel de educación y entre los residentes de Huancavelica,  entre las mujeres residentes de Ayacucho. 
Huancavel ica  y Puno y entre los hombres residentes de Madre de Dios, niveles que son menores al 
86  por  ciento, en cada caso. 
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Cuadro 4.2 Conocimiento de métodos modernos según características seleccionadas 

Porcentaje de mujeres unidas y de hombres en unión que conocen algún mútodo y porcentaje que conoce 
por lo menos un método moderno, según características seleccionadas, Pení 1996 

Característica 

Mujeres Hombres 

Conoce Conoce Número Conoce Conoce Número 
cualquier métodos de cualquier métodos de 
método modernos ~ mujeres método modernos ~ hombres 

Edad 
15-19 94.6 91.8 732 100.0 100.0 10 
20-24 98.1 96.6 2,513 100.0 98.4 112 
25-29 98.5 97.6 3,204 98.1 98.1 219 
30-34 98.7 9%4 3,350 99.6 99.4 291 
35-39 98.6 97.1 2,936 99.1 97.4 214 
40-44 97.6 95.5 2,383 99.1 97.3 204 
45-49 94.8 92.2 1,767 99.3 97.4 165 
50-54 94.3 93.7 141 
55-59 92.0 90.4 74 

Área de residencia 
Urbano 99.6 99.2 I 1,554 99.7 99.5 990 
Rural 94.0 89.7 5,331 95.3 92.2 441 

Departamento 
Amazonas 96.9 94.7 236 93.0 93.0 2 I 
Ancash 98.9 98.3 631 100.0 95.8 57 
Apurímac 91.1 88.5 327 98.2 98.2 29 
Arequipa 98.5 97.9 651 100.0 100.0 47 
Ayacucho 89.2 85.8 332 92.2 92.2 33 
Cajamarca 92.7 89.5 1,019 92.4 89.0 93 
Cusco 98.9 93.7 833 98.6 97.9 69 
Huancavelica 93.4 85.3 315 88.7 83.0 28 
Huánuco 94.4 91.0 449 92.3 90.4 36 
lea 99.4 99.4 469 I00.0 I00.0 36 
Junín 99.5 98.4 783 IO0.O IO0.O 59 
La Libertad 98.3 97.0 950 98.0 96.0 68 
Lambayeque 99.8 99.3 648 IO0.O IO0.O 51 
Lima 99.9 99.8 5,413 I00.0 IO0.O 495 
Loreto 96.1 94.4 643 98.8 97.5 52 
Madre de Dios 98.0 97.3 51 80.0 77. I 4 
Moquegua I (30.0 99.0 106 98.0 98.0 9 
Paseo 99.0 97.4 159 100.0 97.8 12 
Piura 98.5 98.4 1,107 100.0 99.5 89 
Puno 90.6 81.2 721 95.6 91. I 60 
San Martín 99.I 98.6 487 100.0 98.3 39 
Tacha 99.8 99.8 178 100.0 100.0 15 
Tumbes 99.9 99.8 133 100.0 98.6 I I 
Ucayali 98.6 97.3 246 100.0 98.0 18 

Región natural 
Lima Metropolitana 99.9 99.9 4,896 100.0 100.0 465 
Resto Costa 99.7 99.6 3,944 100.0 99.8 299 
Sierra 94.8 90.9 5,805 95.6 93.1 485 
Selva 97.7 96.1 2,239 98.4 97.3 180 

Nivel de urbanización 
Líma Metropolitana 99.9 99.9 4,896 100.0 100.0 465 
Otras ciudades grandes 99.5 99.1 4,945 99.7 99.7 381 
Resto urbano 98.8 97.5 1,713 98.6 97.6 144 
Rural 94.0 89.7 5,331 95.3 92.2 441 

Nivel de educación 
Sín educación 89.4 82.3 1,442 89.9 86.0 42 
Primaria 96.8 94.4 6,282 96.0 93.1 457 
Secundaria 99.7 99.5 6,235 99.8 99.7 612 
Superior 100.0 100.0 2,926 100.0 100.0 319 

Total 97.8 96.2 16,885 98.3 97.3 1,430 

qncluye la píldora, el DIU, la esterilización femenina y masculina, las inyecciones, los métodos 
vaginales y el condón 
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Gr'Mi¢o 4.1 
Conoeimiento y Uso de M~todos 
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4~2 Usa de M6todos 

Con el objeto de evaluar  la pr-:ictica pasada 
y actual de mgtodos anticonceptivos en la ENDES 
1996, a todas hts mujeres que dectararou conocer 
algtin m6todo se les pregunt6 si 1o habfan usado 
atguna vez. 

E ]  U s o  P a s a d o  

Lo~ resultados, par  grupos de edad y per  
mgtodo, ~e presentan en el Cuadro 4.3 para todas 
las mujeres en el panel superior y para Ins mujeres 
actualmente unidas en el ~gundo .  TambbSn se 
incluye la informaci6n para las mujeres sin 
actividad sexual  El usa alguna v e z  sin desagregar 
par  e d a d  se p re~n ta  ademSs para los hombres en 
el panel inferior 

Cuadro 4.3 

Usa alguna vez de tndtodos entre Ins mzgieres 

El 61 par cienu~ de Ins mujeres en edad fgrtil 
han tasado Mguna  vez  mgt',)dos 
anticoncepfiw)s, siendo easi similar la 
proporci6n de mt~jcres que us6 aJgfin mt~todo 
moderno (45%) y l a de aqudlias que usaron 
un re&ado tradiciona~ (44%). 

Enlre Ins mujeres aclualmente unidas d 86 par eiento de elias ha usado a~gnna vez m6~dos 
anficonceplivos: el 65 par ciento algae m6todo moderno y un 62 par cieato alg0n m6todo tradichmal o 
fnlkl6rico Dicbas pmpurcinnes, mn  mayores entre |as mujeres con 31) arias o re:is de edad 

La pfldora y el DIU son los m6todos modernos qtm los mnjeres unidas hart asado rags agguna vez  par el 
33 y el 29 par ciento de elias respeetivmnente 

Entre Ins Ilamados m/te~los tradicionales la absfioencia peri6dica o el ritmo tiene e] nivel mils imporlante 
de usa: el 52 par eientn de 10s mujeres en uni6n !o ban ttsado en algtin momen|o 

El 91 /x)r eiento de los mujeres so|terns pero activos se×ualrr~en~e ban usado algtma vez m6todos 
anticonceptivos hive] que es mayor en ninon puntos porcentuales a[ observado entre los nu~ieres unidas 
Entre elias la proporci6n qae us6 algtin m~todo mcxlerno (70%) es ligerameme mayor a ta que us6 un 
m6todo tradicional (68%) 

El cond6n y la pfldora son los m6todos modernos que Ins mujeres solteras pero activtLg ~xualmente ban 
usado mils alguna vez  par el 42 y 30 par ciento respectivamentc De otru lado destaca la abs~gnencia 
peri(xlica o el rRmo coma e] m6todo tradicional do )ntis importame usa (59%) 

Usa alguna vez de m~todos entre los hombres 

El 77 por ciento de los hombres ¢n ¢dad f6rtil han usado alguna vez m~todos aaticonceptivos: c! 64 por 
dento a|gt~n m6todo moderno y 57 por cienm algtin m~t~glo tradicionaL Estas proporciones son m& altos 
que Ins ob~rvados entre los mujeres en ¢xlad f6rlil (En 16, 19 y 13 puntos poreemua|es, respecdvameme). 

Entre los hombres actualmentc unidos, el 89 ~ r  ciento de eHos ha tisado alguna vez mdtodos 
anticonceptivos: cl 70 por cicmo algfin m6todo moderno y an 69 por ciento algtin m6todo tradicionat. 

El cond6n (46%) y la pfldora (29~) son Io~ m6todos mils usados alguna vez pnr los hombres acmalmcme 
unidos. El m~todo que ha sido rags usado alguna vez es la abstinencia peri6dica o el ritmo (60%). 
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El 95 por ciento de los tmmbres no unidos pero activos sexualmente han usado alguna vez métodos 
anticonceptivos: 89 por ciento algún método moderno y 63 por ciento algún método tradicional. Los 
métodos que más han sido usados son el condón (82%) y la abstinencia periódica (50%). 

Cuadro 4.3 Uso de métodos alguna vez 

Porcentaje de todas las mujeres y de las mujeres actualmente unidas que han usado métodos anticonceptívos por método 
específico, según edad. Perú 1996 

Métodos modernos Tradicionales (T) y folklóricos (F) 

Cual- Estcri- Esteri- Cual- Absd- 
Cual- quier In Mt~todos Itza¢idn lizaci6n quier nencia NUmero 
quier métndo Pfl- ycc- vagi Con- I~me-  mascu- hn- método pcrió- Folklú- de 

Edad métixIomoderno dura DIU cidn nales ddn nma [ina planle T o F dica Ret i ru  r i c o s  mujeres 

TODAS LAS MU.IERFAS 

15-19 13t 78 24 I 2 2,7 (17 3.6 0.0 0.0 00  89 7.1 3.0 09  6,138 
20 24 520 365 156 [2 I 136 65 15.0 0.3 0.0 1).3 372 305 14.6 45  5,278 
25-29 754 576 27.2 247 22,0 10.0 22.3 2.3 02 11.5 52.6 43.(1 20.2 8 5 4,577 
30-34 84.4 661 342 31.2 224 13.9 244 8.8 0.4 I) 3 61.5 52,1 22,9 I(13 4,146 
35-39 82,9 641 328 29.4 205 146 232 14.(/ (14 11.2 601 51.2 21.5 10.5 3.631 
411-44 80.9 582 311 25.3 179 126 179 151 04 0 0  597 502 192 108 2,979 
45-49 729 478 265 170 134 95 121 12.3 03 0.0 54.8 457 15.1 13.11 2.201 

Total 60.5 44.6 21.9 18.4 15.2 8.8 16.2 5.9 0,2 0.2 43,6 36,4 15.6 7.2 28,951 

MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS 

15-19 694 433 162 86 198 3.4 13.9 0.0 00  02 447 36.3 13.7 59 732 
20-24 828 607 277 232 25.3 105 224 0.7 00  0.6 57.7 463 230 83 2,513 
25-29 89.9 700 337 322 28.0 12.5 250 3X) 03 07 63.1 511 24.0 114 3,204 
30-34 914 730 38,2 357 25 3 154 264 III.4 05 04  65.8 558 24,4 11.4 3.350 
35-39 890 69,4 35,3 325 22.6 15.6 246 163 0.4 02 64.5 545 234 119 2.936 
40-44 86.2 628 336 280 18.9 126 200 175 I1.4 00  643 545 214 109 2.383 
45-49 77.1 5()~ 286 18.0 14.6 101 135 137 02 O0 57.9 485 16.6 135 1,767 

Total 86.2 64.9 32,7 28,5 23.1 12,7 22.5 9.5 0.3 0,4 61.9 51,5 22.2 10,9 16,885 

MUJERES NO UNIDAS SEXUALMENTE ACTIVAS 

15-19 804 46,8 65 45 8.3 7.9 346 00  0.0 00  60.8 43.2 30.2 29 135 
20-24 92.8 68.8 236 5.8 13 5 14 1 42 I 00  0.0 00  72.4 64.4 33.3 32 253 
25+ 93.4 77.8 413 23.7 18.5 20.5 439 4,6 I 5 0.0 68.4 60,0 27.2 7.0 389 

Total 90.9 69.5 29,5 14.5 15.1 16.2 41,7 2.3 0.7 0.0 68.4 58.5 29.7 5.0 777 

HOMBRFAt; 

Todos 774 640 22.8 174 12,5 15.4 485 57 0.4 0.5 566 48.2 30.3 3.7 2,487 
Unídos 88,8 70.2 29.0 26.1 17.6 16,6 46.2 9.4 0.8 0.6 685 60.2 34.4 5.3 1.430 
Activos 94.8 89.0 27.8 125 10,5 27.8 82.2 0.9 0.0 I.I 63(1 50.3 40.1 1,9 399 
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Prevalencia Actual del Uso de Métodos 

A todas las mujeres que habían usado métodos y que no estaban embarazadas en el momento de 

la entrevista se les preguntó si ellas o el esposo o compañero usaban en la actualidad algún método para 

evi tar  un embarazo.  A partir  de esta información se puede evaluar  el uso actual de la anticoncepción. 

La prevalencia  de[ uso de anticonceptivos según edad de la mujer se presenta en el Cuadro 4.4 para el 

grupo total de entrevistadas (panel superíor), para las mujeres en unión legal o consensual en el momento 

de la entrevista (segundo panel) y para las mujeres que no están en unión pero que son sexualmente 

activas (tercer panel). La información se presenta también para los hombres. Los resultados se presentan 

para todos los métodos y por métodos específicos. 

Cuadro 4.4 

Uso actual de métodos entre las mujeres 

En 1996, casi dos de cada tres mujeres en unión (64 por cíento) están usando algún método 
anticonceptivo, el 41 por ciento un método moderno y el 23 por ciento un método tradicional. 

Las usuarias actuales de métodos anticonceptivos se han incrementado en 7 puntos porcentuales, al 
pasar del 57 en 1991 al 64 por ciento en 1996. El aumento de usuarias de métodos modernos alcanzó 
casi 10 puntos porcentuales. 

El DIU y la esterilización l~'unenína continúan siendo los metodos modernos de mayor uso: 12 y 10 
por ciento de las mujeres unidas son usuarias de ellos, respectívamente. Sígue en importancia la 
inyección, que es usada por el 8 por ciento de las mujeres unidas. 

El ritmo, no obstante la disminución presentada del 20 por ciento al 18 por ciento en el periodo 
estudiado, continúa siendo el método de mayor uso en el país. 

Existe relación entre la edad de la mujer y el método moderno de mayor uso. Así, entre las unenores 
de 25 años, la inyección es el nndlodo de mayor us,» ( 14 por cíento): entre las mujeres de 25 a 34 años, 
el DIU ( 16 por ciento); y. entre las mujeres mayores de 34 años, la esterilizacidn (en tomo al 16 por 
ciento). 

El 77 por ciento de las mujeres que no están en uníón pero que son aclivas sexualmente, usan algún 
método anticonceptivo: 46% algún método moderno y 31% algún método tradicional. Entre ellas, el 
condón y la píldora son los métodos modernos mås prefizrídos (17';~ y I0~~ respectívamente). El ritmo 
es el método de mayor uso (25%). 

Uso actual «le métodos entre los hombres 

Dos de cada tres hombres actualmente unidos (67%), usan algún mdlodo de planificación famíliar: 
43% un método moderno y 24% algún método tradicional. 

Los métodos de mayor uso son los mismos declarados por las mujeres actualmente unidas: el D1U 
(13%) y la esterilización (10%) entre los métodos modernos, y el ritmo (21%), entre los tradicionales. 

Al igual que entre las mujeres, son los solteros activos sexualmente quienes en una mayor proporción 
(71%) usan algún método de planificación lamiliar. Entre ellos, los usuarios de métodos modernos son 
cerca de tres veces más que los usuarios de métodos tradicionales (52% vs 19%) 

El cond6n (32%) y la píldora (9%) son los métodos modernos más preferidos. El ritmo, el método 
tradicional de mayor uso (16%). 
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Cuadro  4.4 Uso actual de métodos  según edad 

Distribución porcentual de las mujeres por método usado actualmente, scgt]n edad y número de hijos vivos: y de [os hombres 
por mélodo que usa, Perú 1996. 

M~tudos mudernus 

Cual- Esteri- Estcri- 
Cual- qui¢r Ir» Métodos lizacidn lizaci6n 
quíer método Pfl- ycc- vagi C~~n- reme- mascu- 

Edad m~tudo moderno dora I ) IU ci6n nales dön nnla Ima 

Tradicionales (T) y folklóricos (F) 

Cual- AbsIi- 
quier nencia NUmeru 

hn- m~todo periú- Folkló- de 
plante T o F dica Retiro ricos lnu)er¢s 

TODAS LAS MU.JERES 

15-19 75  4 7  0 9  0 8  19 0.1 10 0 0  0.(] 0 0  29  2.2 0 5  0 2  6,138 
20-24 3~4 226 4.7 63  73  0 4  32  t}.3 0 0  03  108 7 9  19 10 5,278 
2529  521 358 6 5  120 91 0 6  4 6  23  0 2  0 5  163 127 2.5 10 4,577 
30 34 606  400  6 2  132 67  07  4 2  88  ()~ 0 [  205  166 27  [2  4,146 
35 39 621 399 4 9  109 4 4  10 4 3  [40  0 3  0 1 22.2 180 28  [4  3,631 
40-44 568 32.7 25  81 2 9  0.7 ~0 151 0 3  0 0  24.1 199 3 0  12 2.979 
45-49 35.1 19.6 16 33  0 2  0 5  17 123 01 0 0  15.5 120 2.0 15 2.20[ 

Total  40.9 26.4 4.0 7.6 5.0 0.5 3.1 5.9 0.2 0.2 14.6 11.5 2.1 1.0 28,951 

M UJERES EN UNION 

[5-19 4 6 0  310  6 4  5 6  146 [1.3 4 0  t) O (]0 0.2 15.0 11,5 21 1.4 732 
20-24 594  4 1 0  8.6 120 143 0.4 4 4  0 7  0 0  0.6 184 129 35  2.0 2.513 
25 29 681 46.6 8 6  15.8 12.4 0 7  52  3.0 0 3  (16 21.6 165 35  I 5 3,204 
30-34 708 47.0 7.2 156 7.7 0 9  4 8  104 0 3  01 23.8 192 3 0  I 5 3,35(1 
35-39 729  462  5 6  125 51 11 52  163 0 3  01 267  216  3.4 t 6  2,936 
40-44 672  383 3 0  9 6  34  0 7  37  175 0 3  0 0  289  239  36  14 2.~83 
45 49 4(19 220  2.0 ~3 0~  0 6  2.[ 137 01 0 0  [8.9 14.6 2 5  18 1,767 

Total  64.2 41.3 6.2 12.0 8.0 0.7 4.4 9.5 0.2 0.3 22.9 18.0 3.2 1.6 16,885 

M U J E R E S  NO EN UN1ON S E X U A L M E N T E  ACTIVAS 

15-19 698  327 4.2 2.3 5.7 0 9  197 0 0  0 0  0 0  37.1 26.2 9 4  15 134 
20-24 800  472  10.7 5 0  7.0 39  206  0 0  0 0  0 0  329  27.7 4.5 0.6 253 
25+ 76.7 498  10.8 9 5  7 3  25  137 4 6  I 3 0 0  26.8 22.1 3.9 0 8  389 

Total  76.6 46.0 9.6 6.8 6.9 2.7 17.0 2.3 0.7 0.0 30.6 24.6 5.1 0.9 777 

HOMBRES 

Todos 542  36  1 5.6 7.8 4 8  0.9 110 52  0.4 0.4 18.2 157 22  0.3 2.487 
Unidos 66.6 43.1 6+2 12.5 7 4  03  6 3  9(1 0 8  0.6 23.4 2(I.5 2.5 0+4 1.430 
Activos 70.8 52.1 9.1 3.2 3.0 4.1 324  0.0 0.0 0 2  18.7 16.2 2.5 0.0 399 
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En el Grfifico 4,2 se toma 1986 como punto de referencia para ilustrar los cambios en la mezc]a 
P de m~todos ..n el Peru, Pero en los filtimos 5 afios, entre 1991 y 1996 (Cuadro 4.5), mientras que el uso 

de m6todos modernos se increment6 del 31 a} 61 por ciento, el de los m~todos tradicionales disminuy6 
de 26 a 23 pot ciento. El ~so de la inyecci6n se cuadruplic6 al pasar del 2 al 8 pot ciento y el uso de ]a 
esterilizaci6n se increment6 en 3 pumos porcenmales. 

Cuadro 4.5 Cambios en la mezc~ de mdttodos entre 1977y~ 19~6 

Distribuci6n porcentuai de las rnujeres en uni6n por m6t~nlo us~o  segfn 
varias encuestas 

F~NAF ENDES 
1977- ENPA ENDF~S 1991- END,S 

M~todo t978 198[ 1986 1992 ~996 

M6todo~ moderno~ 
Pfldora 4 5 7 6 6 
D1U ! 4 7 13 12 
Inyecci6n 1 2 1 2 8 
Esterilizaci6n 3 4 6 7 10 
O~os modemos 2 2 2 3 5 

Tradi¢ionaks  y folkl6rlcos 
Ritmo l i  [7 i8  20 lg  
Otro,~ 10 7 5 6 5 

Uso tot~tl 31 41 46 57 64 

Grfifico 4.2 
Uso de Metodos entre Mujeres e n  L m o n  p o t  T i p o  d e  M~todo, 1986 y 1996 

Q He ~ S~i,G% 

. Cer~zk,~ LC% 

.0% 

~lo ¢eat ~O~ 
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D'derenciales en los Niveles de Uso Actual 

Cotno puede observarse en el Cuadro 4.6, la prevalencia de la prficfica contraceptiva varfa 
significafivamente de un sector a otto de ta poblaci6n peruana, a juzgar  por  la proporci6n de raujeres en 
uni6n qua estAn usa~;do algt~n m6todo ant~conceptivo seg6.n ciertas caracterfsticas geogr~ificas y ~ociales. 
En la discusi6n que sigue debe tenerse en cuenta qua se trata solamente de mujeres casadas o unidas en 
el momento de la er~revisha y no de toda~ las mujeres en edad f6rtil (v6ase tarnbien el Grfifico 4.3). 

Cuadrn ,g6 y Grfifi¢o 4,3 

Uso de mdtodos anticonceptivos entre laz' majeres ,nidas segdn caracterfsticas socioecon6micas 

Los mayores niveles en el uso de m~lodos anticonceptivos se encuentran entre tag mujeres que fiencn 
educaci6n secundafia o m'~s, lag qua ~ienea dos o tres hljos sobrevivientes; y, entre ins residentes del Area 
arbana, en p',u'ticular de Lima Metropo|itana, de los departamentos de Larnbayeqaa, lea, Arequipa, Tacna 
y Moquegua. En estos grupos o ~mbitos pob|acionalea, ra~L~ del 70 por ciento de [as mujeres unidag son 
usuariag de algtin m~todo an~iconceptivo. 

En e|  Area rata| y an los dcpar*,araentos de Hu~inuco, Cajamarea, Ayacucho y Hu~ncavelica, ~aenos de| 
51 por ciento de ]as mujeres unidas usa algtla mdtodo anticonceptivo. 

En lag Area.g urbanas, el DIU y |a estcrilizaci6n son los m6~odos modemos de mayor uso. En cambio, en 
las Arenas rurales dichos m6todos son |a inyec~ei6n y el DIU. 

Mientras qua el DIU es el m6todo modcrno de mayor u ~  por |as mujeres con uno o dos hijos 
sobrevivientes, |ag ~r~ujeres con tres o mfm hijos prefieren la esteriiizaei6n feraenina. 

Los mayores niveles de uso de! ritmo se presentan entre lag mujeres con estudios supcriores, entre las 
residcntes de las ~treag urbanas de 2 rail a 20 mii habitantes, de la Sierra y de los departamentos de 
Lambayeque, Pasco, La Libertad, Moquegua, Puno y Junfn, alcanzando vaiores supefiores al 2 t pot ciento 
de lag mt:jeres unidas. 

m 

Gr~fico 4.3 
Uso de M6todos entre Mujeres en Uni6n 

por Lugar de Residencia y Educaci6n 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~_ . . . . . . .  L _ . _  J 
0 "1~ 20 ~0 40 50 60 70 8@ 

porc~n~e ~ue us~ ac;ualmon~ 
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Cuadro  4.6 Uso  actual de métodos  por características seleccionadas 

Dis t r ibución porcentual  de las mujeres  en unión  por método  usado ac tua lmente ,  según características seleccíonadas,  

Perú 1996 

M~todos modernos Tradicionales y folldórico6 

Cual- Esteri- Eslen- Absti- 
Cual- quier In- M6tcdos lizact6n hzactón Cual- nencla Ntílnero 
quier método Pfl- yec- vagi- Con- fcme- mascu- Ira- quler p e r t d -  Folkló- tic 

Característica método moderno dora DIU clôn nales d6n nina Itna plante método dica Retiro ricos muleres 

Área de 
residencia 
Urbano 70.2 478  7.[ 147 7 4  0 8  5.8 I I 3  0 2  0.3 225  177 34  14 II.554 
Rural 51.2 274  4.3 61 9.5 0 5  14 5.4 0.2 01 237 188 29  2.1 5,331 

Departamento 
Amazonas 55.3 34.4 5.8 6.4 li) 7 0.8 2 5  78  0 2  0 2  20.8 193 0 6  10 236 
Ancash 682  43.8 8,5 10.6 85  I 0 4 2  10.9 0 2  0 0  243 19.4 36  13 631 
Apurimac 55,5 32.1 1.2 7.6 149 0 7  15 6.0 0 2  0 0  23,4 19.8 2 7  0 9  327 
Arequipa 729  492  32  199 8 6  0.8 54  109 0 3  0.2 237 184 4 7  0 6  651 
Ayacucho 472  284  1.5 6 4  12.3 I.I 21 4 2  0.8 O0 18.9 161 13 15 332 
Cajamarca 505  280  33  56  73  0 6  25  85  01 0 2  22.6 193 32  O I L,I)19 
Cusco ' ;89 316  2.1 I 1 0  7.0 0.5 3 6  6 9  0.3 0.3 273  18.0 4 6  4 7  833 
Huancavelica 351 129 I 3 32 36  (12 3.4 11 0 2  0 0  222  204  1.8 0 0  315 
Huânuco 5(I.5 336  6 0  6 7  128 14 2 (I 4 8  ti.0 0 0  169 137 I 9 14 449 
lea 718  48.4 6 8  154 8 0  10 4 7  12.3 O0 0 I 234  168 5.1) 16 469 
Junln 702  29.3 32  7.3 63  [ 4 3 t 7 I 0 5  0 2  40.9 34.9 5 4  0 6  783 
La Libertad 597  329  3 0  II .5 56  0 8  2 6  9.4 0.li 0 2  268  23.2 3 0  0 6  950 
Lambayeque 714  43.1) 7 7  8.6 7 6  I ~ 34  145 0 0  0 0  28A 215  39  ~0 648 
Lima 71.8 506  8.0 169 6 7  0 7  78  9 6  0 3  0.5 21.2 158 4 I I 4 5.41 :~ 
Lotero 569  44.2 123 2 6  142 I14 10 I:~2 0 3  0 2  127 8 4  10 32 643 
Madre de Dios 689  487  9 7  41 205 O5 14 122 O0 O2 201 140 0 9  5.2 51 
Moquegua 792  493  4 3  177 82  0 8  41 140 0.4 0.0 299  266  31 (12 106 
Paseo 608  341 61 61 12.1 0 5  23  7(1 0.0 0.0 267 222  0 7  3.8 159 
Piura 608  474  61 [39  9 9  0 5  Li  135 0 0  0 3  134 I(I.9 I 2 I 3 t,107 
Puno 52 I 170 0 b  9 2  41 0 0  I 2 18 0.2 0 0  35 1 303 27  211 721 
San MarOn 652  48.8 157 8.4 7 7  0 4  12 14.9 0 4  0 3  16.3 136 0.5 2 2  487 
Tacha 79.2 526  4 6  207  I I 4  (15 4 0  109 05  0 0  266  208  3ti 28  178 
Tumbes 687  56.2 113 118 141 116 24  155 0() 0 5  125 85  16 24  133 
Ueayali 596  44.7 135 34 138 I18 0 5  127 (10 110 149 95  0 4  ~0  246 

Región natura l  
Ldna Metrt)p 716  508  7.9 17 I 6.4 0 8  8 0  0 6  0 4  O6 207  155 4(1 I 3 4.896 
Resto Costa 697  482  7.3 136 8.7 0 9  4.2 13,4 01 0.1 215  169 t 0 [ 6 ~.944 
Sierra 567  29  1 23  9.4 77  0 6  2.7 61 0 3  0 I 276  226  14 I 6 5.805 

. . . .  t)  Selva 58 I 402  108 4.7 I13  0 6  14 I I 0  I) 2 0 [  180 139 16 2.5 » ~3 

Nivel de 
urbanizaci6n 
LimaMctrop 716  508  7 9  17 1 6 4  0.8 8 0  9 6  0 4  0 6  2117 155 4II I I 4896 
()tras ciudades 697  465  6 7  13 I 7 6  I)9 4 7  I ~ 3 0 2  0 2  2 t 2 I 8.6 :~2 I 4 4~145 
Resto urbano 679  426  6 [ 127 9.4 07  25  108 01 0 2  253 214  2b  I 4 1,711 
Rural 512  274  4 3  61 95  (15 1.4 54  0 2  0 I 237 18.8 29  2 I '~,~tl 

Nivel de 
educaci6n 
Sineduea¢idn 383 188 2 0  3 9  53  0 2  0 7  6 7  {}0 {li) 195 150 24  2 1 1.442 
Prmmrta 590  34.9 4 9  8 9  81 0.5 25  9 6  0 [  I) 2 242 187 ~4 2 I 6.282 
Secundaria 702  481 85  139 9 4  0.8 55  9 5  02  01  222  165 41 I 5 ~,.2 ~5 

_, )_6 Supcrmr 754  520  6 2  186 6 3  13 82  I(14 05  05  213 212 15 116 »*~ 

Ntimero de 
hijos viv(vs 
Ninguno 284  126 4 2  0 2  3 0  0 5  4 7  0 0  0 0  0 0  159 I~S I 5 0~~ 894 
I 635  41.8 81 153 109 0 9  6.0 0 3  (li 0 ~ 216  177 ~[} 0 9  ~26t  
2 717  473  83  178 89  [ I 46  4 9  114 114 245 195 ~s I 5 i,,N4~ 
3 7(19 479  61) I t  I 79  I) 7 4fi 149 114 1)4 2 t  I 17ti 31 2O t, lt)l 
4+ 615  379 4 3  7 4  6 7  I)4 26  [63 0 [  ()1 2~~ 179 ~~ 2 0  5,6t)4 

Total 642  413  6 2  12(I 8.0 07  4 4  9 5  0 2  03  229  180 32  16 16,885 
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Número de Hijos al Iniciar el Uso de Anticonceptivos 

El análisis de la relación entre número de hijos vivos que tenían las mujeres cuando usaron por 
primera vez un método para distintas cohortes (Cuadro 4.6) permite conocer cuan temprano en la vida 
reproductiva de las mujeres se adopta la planifícación familiar, y si se hace para limitar o espaciar los 
hijos, al igual que las tendencias en el proceso de adopción con fines de espaciamiento. Al analizar esta 
información debe recordarse que para las cohortes jóvenes el proceso todavía no ha concluido. 

Cuadro 4.7 

Ntímero «le hijos al i,liciar el uso de anticonceptivos 

En el país, las mujeres  tienen una alta unotivación por  el espaciamiento  de los nac imicntos  y p,.)r la 
l imitación del t amaño  familiar.  

En 1996, una proporción importante  de mujeres  a lguna  vez unidas  (una quinta parte) empezaron  a usar 
mét,.)dns ant iconcept ivos  antes de tener híjos. Y casi una de cada tres mujeres  (29c7~), empeza ron  
después  de su p r imer  hijo, proporciones  l ígeramente  mayores  a Las observadas  en la ENOES 1991-1992 

La dis t r ibución de las mujeres  según el número  de hi jos  que tenía cuando empeza ron  a usar mé todos  
anticonceptiv,as varía en forma impor tame con la edad. En las mujeres  más  jóvenes  (de 15 a 24 años),  
la d is t r ibucién  se concentra  entre aquél las  que empeza ron  a usar métodos  antes de tener hi jos  (35%) 
y las que lo hicieron cuando tuvieron un híjo fentre 27% y 34%). 

En cambío ,  entre las mujeres  mayores  de 41) años la d is t r ibucién  es más  extendída:  una quinta parte 
lo hizo cuando tuwJ un hijo y otra quinta parte después  del cuarto hijo. Ambas ,  reflejan, de un lado 
una mayor  d i sponib i l idad  de métodos  y dcl otro lado, un cambio  en el compor tamien to  respecto al 
t amaño  de la familia.  

Cuadro 4.7 Número de hiios al usar anticoncepci6n por primera vez 

Distribucíón porcentual de mujeres alguna vez unidas por número de hijos sobrevívíentes al usar anticoncepci6n 
por primera vez, según edad actual, Perú 1996 

Número de hiíos s¢~brevivientes 
al usar antíconcepcion por primcra vez 

Nunca 
ha No sabe/ N rimero 

usado Sin in- de 
Edad actual m~todos 0 1 2 3 4+ ti»rmación Total mujeres 

15-19 31.6 36,7 26.9 4.1 0.4 0,0 0.3 1(30.0 767 
20-24 18.1 35.3 34.1 9.0 2.4 LO 0.1 100.0 2,763 
25-29 I l.O 26.0 35.7 14.1 7.7 5.4 0.2 ItX),O 3,530 
30-34 9.8 21.3 32.3 16.6 8.7 I 1.2 0.1 lO0.O 3.703 
35-39 12.8 15.4 27.4 16.9 10.7 16.6 0.2 100.0 3,357 
40-44 16.1 12.6 23.2 16.2 9.8 21.9 0.2 lO0.O 2.820 
45-49 25.1 9.5 19.1 13,9 10.9 21.3 0.2 100.0 2,106 

T,at al 15.3 21.2 29.3 14.2 8.0 11.9 0.2 IO0.O 19.046 
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E d a d  al M o m e n t o  de  la Esteri l ización 

Si  se r e l a c i o n a  la  e d a d  de  la  m u j e r  al  m o m e n t o  d e  la  o p e r a c i ó n  c o n  el t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  ha s t a  

la  f e c h a  de  la e n t r e v i s t a ,  es  p o s i b l e  e s t u d i a r  t e n d e n c i a s  en  la  a d o p c i ó n  de  la e s t e r i l i z a c i ó n ,  es  dec í r ,  sí h a  

h a b í d o  c a m b i o s  en  la  e d a d  de  las  m u j e r e s  a la  a c e p t a c i ó n  de l  m é t o d o :  e s p e c í f i c a m e n t e ,  en  q u é  m e d í d a  la 

e d a d  a la  e s t e r i l i z a c i ó n  ha  e s t a d o  a u m e n t a n d o  o d i s m i n u y e n d o .  

En  el C u a d r o  4 .8  se c l a s i f i c a n  las m u j e r e s  s e g ú n  la  e d a d  en  el m o m e n t o  de  la e s t e r i l i z a c i ó n  y de  

a c u e r d o  c o n  el n ú m e r o  de  a ñ o s  t r a n s c u r r i d o s  d e s d e  la  o p e r a c i ó n .  Pa ra  c a d a  u n o  de  e s to s  s u b g r u p o s  se 

ha  c a l c u l a d o  la  e d a d  m e d i a n a  a la o p e r a c i ó n ,  es  dec i r ,  la e d a d  a la cua l  se h a b í a n  h e c h o  o p e r a r  el 5 0  p o r  

c i e n t o  de  las  m u j e r e s .  P a r a  e v i t a r  s e s g o s  se e x c l u y e n  de  es t e  c á l c u l o  las m u j e r e s  e s t e r i l i z a d a s  d e s p u é s  de  

los  4 0  años .  t 

Cuadro 4.8 

Edad al  »lomento «le la esterilización 

La edad med iana  a la es ter i l ización es 32 años, la m i s m a  encontrada en la ENDF^~; 1991-1992.  Parecería 
que la edad med iana  se ha es tabi l izado alrededor  de los 33 años cn años rccicntes. 

La mayor  proporc ión  de es ter i l izaciones  ( 3 7 ~ )  ocurren entre los 30 a 34 años de edad, proporción que 
ha d i sminu ido  dcl 43 por  ciento hace 8 o 9 nuevc años  al 33 por  ciento en los ú l t imos dos  años. Se 
observa  un l igero incremento  en la proporción de mujeres  que se operaron entre I~»s 35 a 39 años y 
entre los 40  a 44 años. 

Cuadro 4.8 Edad al momento de la estcrdización 

Distríbución porcentual de mujeres por edad en el momento de la esterílízaciñn, según el número de años desde la 
operación, Perú 1996 

Edad al mt~mento de la estcrilízación Ntimero 
Años desde de Edad 
la operación <25 25 29 30 34 35 39 40-44 45 49 Total mujeres mediana ~ 

<2 3.5 22.4 33.1 32.7 8.1 0.2 I(X).O 477 33.1 
2-3 4.1 16.9 37.2 33.2 8.5 0 I I00.O 283 33.9 
4-5 2.4 22.3 32.7 29.3 13.3 0.0 I(X).O 232 33.0 
6-7 7.4 27.9 39.5 19.4 5.9 0.0 I(X).0 189 31.1 
8-9 3.5 21,2 43.0 31.4 0.9 0.0 100.0 138 32.7 
10+ 9.6 40.4 42.3 7.7 0.0 0.0 100.0 397 

Total 5.3 26.2 37.3 25.0 6.2 0.1 100.0 1,717 32.0 

~La edad medinna se ealculó unicamente par~ mujeres esterilizadas antes de los 40 años para evitar problemas de 
truncamiento de información 
-No disponible 

1En ENDES 1991-1992  no se tiene ínformación de las mujeres  que se esteri l izaron a los 40  o más años de 
edad hace más  de 10 años,  puesto que ellas tendrían 50 o más años al m om en to  de la encuesta.  
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Conocimiento del Período Fértil 

El conocimiento que tenga la mujer sobre la fisíología reproductiva provee una herramienta básíca 

para el éxito en el uso de los llamados métodos naturales y de aquellos que en alguna medida se 

relacionan con el coito, como el retiro, el condón y los métodos vaginales. En el Perú, este conocimiento 

es de particular importancia dado el alto nivel de uso del ritmo y el retiro. Para evaluar  este conocimiento,  

en la ENDES 1996 se preguntó a todas las mujeres en que momento del ciclo menstrual creían que existe 

mayor ríesgo de quedar embarazada. En el Cuadro 4.9 se resumen los resultados sobre el conocimiento 

del cíclo reproductivo para el total de mujeres y para las que han usado la abstinencia periódica. 

Cuadro 4.9 

Conocimiento del per{odo [~Srtil 

$61o el 56 por cienlo de las mujeres usuarías del "ritmo o la abstinencia periódica", conoce que en la 
mitad del ciclo menstrual se dá el momento de mayor ríesgo para que una mujer pueda quedar 
embarazada. 

El resto de usuarias tíene un com)cimiento inadecuado (34¢7c) o no sabe nada sobre ei particular (10°A) 
y, como tal. están utilizando el método del rítmo en forma incorrecta, dando lugar a que algunas de 
ellas queden embarazadas sin quererlo. 

Sí se considera a todas las mujeres en edad fértil, usuarias y no usuarias del ritmo, la mayoría de ellas 
(63c/~) tiene un conocimiento ínadecuado o no conoce cuål es el momento de mayor riesgo durante el 
período menstrual para que una mujer pueda quedar embarazada. 

Cuadro 4.9 Conocimiento del período lénd 

Dístríbución porcenlua[ de todas las muleres y de usuarias de abstinencia peri6dica 
por conocimiento del período fértil durante el ciclo nvulatorio, Perú 1996 

Usuarías de abstinencia periódica 

Todas las Método Tempera- Todas 
Percepcíón del usuarias del tura las 
periodo lërtíl actuales calendario b a s a l  mujeres 

Durante la regla 2.0 2.0 0.0 3.0 
Después de la regla 15.8 16,3 5.0 14.5 
En mítad de ciclo 56.4 56,7 832 37.3 
Antes de la regla 2.4 2.2 07 3,8 
En cualquier momento 7.5 7.4 53 10.8 
Otras respuesta 5.5 5,7 0.2 3,8 
No sabe 10.2 9.6 5,5 26.6 
Sin in formacién 0, I 0. I 0.0 0.2 

Total 100.0 I (~.).0 100.0 100.0 
Número 3.332 3,076 83 28.951 
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Efecto Anticonceptivo de la Lactancia 

La lactancia puede tener efectos similares a los de los métodos anticonceptívos si la mujer cumple 
los llamados requisitos del "método de la lactancia-amenorrea," a saber: que la mujer  se encuentre en 
amenorrea  de postparto, que el níño no haya cumplido todavía los 6 meses y que el niño reciba lactancia 
exclusiva,  es decir, sólo leche materna o leche materna y agua con azúcar. En la ENDES 1996 se incluyó 
una sección con preguntas que permitieran evaluar  el conocimiento que tienen las mujeres entrevistadas 
de las relaciones entre la lactancia y la anticoncepción y si habían confiado o confiaban actualmente en 
la lactancia como método de planificación familiar.  Los resultados se presentan en los Cuadros 4.10 y 
4 .11 .  

C u a d r o s  4 .10  y 4.11 

Efecto anticonceptivo de la lactancia 

Una cuarta parte de las mujeres actualmente unídas con I~)r lo menos un hijo (25%), piensan que la 
lactancia disminuye el riesgo de salir embarazada.  Sin embargo, s6h) un I 1 por ciento de las mujcres 
entrevistadas ha confiado alguna vez en esa alternativa y un 2 Fa~r cíento la ejercita actualmente. 

Las mayores proporciones de mujeres que consideran que la lactancia disminuye el riesgo de salir 
embarazada,  se presentan entre las mujeres con mayor  iastmcciún, entre las residentes del área urbana, 
particularmente de L ima Metropoli tana y de los departamentos de Ancasb, La Libertad, Tacna~ 
Arequipa, Tumbes,  tea y Lambayequc,  con niveles supcríores al 25 I~W ciento de la población en 
estudio. 

Cuadro 4.10 Percepción del efecto anticonceptivo de la lactancia por edad y educacíón 

Distribuciún porcentual de mujeres en uníón por percepcíón del riesgo de embara..to as¢~íado con la lactancia, ~wcentaje de 
mujeres en unión que anteriormente confiaron o en la actualidad confían en la laclancia para evitar quedar embarazadas y 
porcentaje que satisface los criterios del méttxJo de la lactancia-amenorrea t MAM ), ~ ~ i n  edad y nível de educación. Pení 1996. 

Caracter/stica 

Dependencia en 
la lactancia para 

Riesgo percibido de embarazo evitar quedar 
asociado con la lactancia embarazada Satisface 

los Ntimcm 
No Dis- No Previa Actual criterios de 

cambia Aumenta minuye Depende sabe Total I mente mente M A M - '  mujeres 

Edad 
15-19 18.8 41.7 18.6 2.0 19.0 100.0 6.9 3.5 [ 7 0  533 
20-24 16.4 43.8 25.7 3.9 10.2 I(X).O I I.:~ 3 2  7 4 2.27tt 
25-29 16.3 47.3 25.9 3.4 7 0  I(gJ.O 109 2.3 4.6 3,t)39 
30-34 17.4 47.4 24.4 4.0 6.2 [(XJO 109 1.9 3.7 3,242 
35-39 15.7 4%3 27.2 3.6 5 9  I(X).O I 1.3 2.0 2.3 2.882 
40-44 15,9 47.5 25.4 4.1 6.2 I(X) t) II.4 0.7 I0  2.~52 
45-49 13.9 50.4 22.6 4.5 7.6 I00.0 9.2 0.4 OI 1.735 

Nivel de educación 
Sin educación 13.1 51,9 16.8 3.0 14.7 I(X)O 9.6 2.5 5.4 1,417 
Primaria 15.2 51.4 19,9 3 4  9.8 I000 10.5 2Z 4.8 6.085 
Sccundaría 16.9 46.1 27.7 3.7 5.2 I00.0 II.5 2.0 3.1 5,902 
Superior 18,4 36.5 36.0 5,2 3.3 I000 10.5 0.7 22  2.649 

Total 16.2 47.0 25.1 3.8 7.5 1000 10.8 1.9 38  16,05 ~ 

Incluye 0.4 por ciento de mujeres sin inl).)rmaciún de riesgo percibido 
-' Críterios del método MAM: continúa en amenorrea de postparto, el niño tiene menos de 6 meses y recibe lactancia exclusiva 
(sólo se permite que reciba agua con azticarl 
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Cuadro 4.11 Percepción del efecto anticonceptivo de la lactancia por lugar de residencia 

Distribución porcentual de mujeres en unión por percepción del riesgo de embarazo asociado con la lactancia, porcentaje de 
mujeres en unión que anteriormente confiaron o en la actualídad confían en la lactancia para evitar quedar embarazadas y 
porcentaje que satisface los criterios del método de la lactancia-amenorrea (MAM), según lugar de residencia, Perú 1996 

Característica 

Dependencia en 
la lactancia para 

Riesgo percibído de embarazo evitar quedar 
asocíado con la lactancia embarazada Satisface 

los Número 
No Dís- No Previa- Actual- criterios de 

cambia Aumenta mínuye Depende sabe Total ~ mente mente MAM 2 mujeres 

Área de residencia 
Urbano 17.2 44.4 28.0 4.0 6.0 100.0 I 1.6 1.6 2.8 10,932 
Rural 14.1 52.5 19.1 3.3 10.6 100.0 9.0 2.5 6.1 5,122 

Departamento 
Amazonas 12,3 49.4 18.1 4.8 15,3 100,0 7.7 1.6 5.0 228 
Ancash 30,4 31.6 26.1 2.6 8.3 100.0 8.3 1.4 3.8 605 
Apurfmac 4,8 56.1 25.0 3.2 10.5 100.0 20,9 4.6 5.5 315 
Arequípa 13.8 43.6 29.2 5.0 7,7 100.0 13,3 1.0 2.2 622 
Ayacucho 11,0 48.5 14.9 3.7 21.9 100.0 5.3 1.5 8.1 321 
Cajamarca 14.2 50.2 22.3 1.9 I 1.3 100.0 6.1 1.7 5.4 964 
Cusco 6.8 64.8 17.0 3.4 7.8 II30.0 15.0 4.5 6.6 812 
Huancavelica 22,9 44.2 19.5 1.3 12.0 100.0 3.8 0,6 9.6 300 
Huånuco 8.4 79.5 8.2 1.4 2,5 100,0 3.6 0.9 5,5 430 
lea 18.6 40.4 31.4 4.5 4.8 100.0 1 I. I 2.6 1.7 446 
Junín 10.2 54.2 18.3 5.1 12.1 100.0 I1.9 2.3 4.1 751 
La Libertad 27.3 33.0 26.2 3.9 7.6 100.0 7.7 2.1 5.1 907 
Lambaycque 8.2 43.8 41.7 1.0 4.7 100.0 19.0 3.3 1.6 624 
Líma 17.8 41.1 30.3 4.9 55  100.0 12.4 1.5 2.4 5,085 
Loreto 9.7 62,[ 16.1 2.2 9.6 I(XS.0 10.2 2.8 4.2 609 
Madre de Dios 22.6 44.6 19.8 6.4 5.6 I(XS.í5 14.1 3.6 3,8 48 
Moqucgua 15.0 57.1 22,0 4.7 1.0 100.0 8.8 0.8 2,1 100 
Paseo 189 578 16.8 1,3 4.5 I(X).í5 7.2 2.5 4,1 154 
Piura 21.1 47,7 23.4 I.(5 6.5 I(X50 10.1 1.3 3.6 1,043 
Puno 17.7 484  20.6 4.4 8,7 I(X).0 6.5 1.0 4.0 700 
San Martín 2(5.3 39.4 22.8 9.5 7.7 IíX) 0 9,0 2,4 4.2 465 
Tacna 8.8 57.1 28.6 3,0 2,3 100.0 13.9 3,9 2.8 167 
Tumbes 7 6  56.5 29,4 3.9 2,5 100.0 10.8 19 3.6 124 
Ucayali 5.7 74.8 13.0 1.4 4.8 IíX).0 5.0 I.I 6.4 235 

Región natural 
Lima Metropolitana 17.9 415 30.0 4.8 5.3 10().(5 12.1 1.5 2.5 4,584 
Resto Costa 18.6 41.7 31.2 2.5 53  100.0 12.3 2.0 2.3 3,747 
Sierra 14.9 51.7 19.4 3.7 10¾5 I(XS.í) 9.0 1.9 5.4 5,591 
Selva I 1.5 55.8 19,2 4.1 91 I (X),í) 10.1 2.7 4.9 2,131 

Nivel de urbanización 
Líma Metropolitana 17.9 41.5 30.0 4.8 5.3 I(g5.0 12.1 1.5 2.5 4,584 
Otras ciudades grandes 16.8 45,6 27.6 3.0 6.4 I(X).0 I 1.7 1.8 2.5 4,719 
Resto urbano 16.0 49.[ 23,3 4.6 6,6 10(5,0 10.2 1,7 4.2 1,628 
Rural 14,1 52.5 19,1 3.3 I(56 I(X).0 9.0 2.5 6.1 5,122 

Total 16.2 47.0 25.1 3,8 7.5 Iíg).0 10.8 1.9 3.8 16,053 

Incluye 0.4 por ciento de mujeres sin infi~rmacirn de riesgo percibido 
Critetit)s del m,Stodo MAM: continúa en arnenorrea de postparto, el niño tiene menos de 6 meses y recibe lactancía exc[usíva 

(sólo se permite que reciba agua ctm azúcar5 
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Fuentes  de Sumini s tro  de Métodos  M o d e r n o s  

Para evaluar adecuadamente el grado de conocimiento de los antíconceptivos se requiere precisar 
además si las mujeres saben dónde pueden abastecerse si quisieran usarlos. A las mujeres que estaban 
utilizando algún anticonceptivo moderno en el momento de la encuesta se les preguntó sobre el lugar 
dónde los habían obtenido. A las usuarias de métodos tradicionales, se les preguntó dónde habían 
conseguido la información sobre su uso. Los resultados para las principales fuentes de abastecimíento de 
métodos modernos se presentan en el Cuadro 4.12. 

C u a d r o  4 . 1 2  

Fuentes  de  Suminis tro  

E n  a p a r i e n c i a  las m u j e r e s  q u e  c o n o c e n  m é t o d o s  e s t á n  r e l a t i v a m e n t e  b i e n  i n f o r m a d a s  y n o  e s  q u e  
s o l a m e n t e  h a n  o í d o  h a b l a r  d e  e l l o s  o c a s i o n a l m e n t e .  

Las instituciones del sector público (Ministerio de Salud y el Instituto Peruano de Seguridad 
Social), son las principales proveedoras de métodos anticonceptiw)s modernos al cubrir al 70 por 
ciento de las usuarias actuales. 

El sector privado, incluyendo a las Organizacíones No Gubernamentales (ONG), atiende cerca del 
30 por ciento de la demanda de métodos modernos, focalizándose en la oferta de los llamados 
métodos vaginales y el condón a través de las farmacias, donde cubre más de la mitad de la 
demanda por estos métodos. 

Cuadro  4.12 Fuente  de suminis t ro  de métodos  m o d e r n o s  

Dist r ibución porcentual  de  usuarias de  métodos  modernos  por  fuente de suminis t ro ,  segdn método.  Perú 1996 

Esteri- Total  Numero 
[nyec- Vagi- Con- Iíza- métodos  de 

Fuente de suminístro Pfldora DIU ción nales dón cidn ~ modernos-" mujeres 

Sector Público 58.2 76,4 87.8 43.2 26.2 78.3 69.6 5,310 
Ministerío «le Salud 

Hospital 11.5 2 1 0  18.3 9.7 5 I 53.7 24.6 1.879 
Centro de salud 162 18.0 21.7 1t).7 6 9 4 6  138 1.056 
Puesto de Salud 23.6 20.8 41.2 14.7 9.5 0 0  18 7 1.430 
Promotor de Salud 2,4 01  0 9  0.8 I I 0.0 0 S  58 

IPSS 
Hospital I PSS 2.5 I 1.5 3 1 6 6 2 1 17 5 8 6 660 
Pollclinica/Centro IPSS 17 3 0  2.1 (17 I I 2 1 2 1 I¿,,4 

Otra fuente p~blwa 0.2 2 0  0 5  0 0  0.4 O0 0 7  64 

O N G  3.7 6.7 0.6 0.4 1.2 1.8 3.3 251 
Clíníca de PF de ONG 2 9  6 2  0 6  0 4  0.2 1.8 2 9  221 
Promotores de ONG 0 8  0.5 0.0 0 0 I 0 0.0 0 4  29 

Sec tor  P r i vado  Ins t i tuc ional  33.1 14.4 10.8 55.4 69.2 17.4 24.5 1,867 
Hospital/Clínica I t )  4 3 12  0 0  0 7 164 > 5 422 
Farmacia/Botica 31 0 0 2 8 7 55 4 68 {) i) 0 1~ 4 1.174 
Médico particular 12 9 9  0 9  O0 () 5 I 0 t 6 271 

O t r a  fuente privada 4.4 1.2 0.3 1,0 2.8 2.4 2,(1 152 
Sin informacidn 0 6  I 2 0 5  0 0  II/~ I) I 0 6  50 

Total I00.0 l i )00  IO0.O 1000 1000 I(X~ t) I(X) 0 762~1 
NUmero 1,147 2.189 [.447 145 894 I,'H7 7,629 7,629 

IPPS: Instituto Peruano de Seguridad Socíal: ONG: O1ganizaciones no Guhernamentalcs 
Otra fuente privada incluye tienda/supermercado (12 casos), amigos/parientes 123) y ot~as t i  16) 
'Esterilizacidn lemenina únicamente 
-'Incluye usuarias de implante (46 casos) y esterilízación masculína (44 casos) 
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4.3 Discontinuación del Uso de Métodos y Uso Futuro 

Tasas y Razones de Discontinuación del Uso 

El calendario de eventos incluido en la entrevista individual permitió registrar los períodos de uso 

continuo (los que en adelante serán referidos como segmentos de uso), los cambios de métodos y la razón 

de abandono de los métodos de planificación famil iar  empleados.  Con esta información es posible estudiar 

la dinámica del uso anticonceptivo, incluyendo el cálculo de tasas de discontinuación y cambio durante 

el pr imer año de uso. 

Tasas de Discontinuación 

El Cuadro 4.13 muestra las tasas de discontinuación durante el pr imer año, para cada método 

específico cuyo uso terminó después de Enero de 1991, comienzo del calendario de eventos en el 

cuestionario individual de la ENDES 1996. Las tasas se basan en cálculos de tablas de vida e indican la 

proporción de segmentos que fueron discontinuados durante los primeros doce meses, según cuatro razones 

específicas: fal la del método, deseo de quedar embarazada,  efectos secundarios y otras razones. 

Cuadro 4.13 

Tasas de discontinuación de anticonceptivos durante el primer año 

El 45 por ciento de los segmentos de uso fueron discontinuados durante el primer año, dos de cada 
diez por falla del método o deseo de la mujer quedar embarazada. Otro 20 por ciento de segmentos 
de uso fueron díscontinuados por otras razones. 

El DIU es el método con menor tasa de díscontinuación total durante el primer año (17%). En cambio, 
son los métodos vaginales los que presentan la mayor tasa de discontinuación (75%). 

Las mayores tasas de falla se presentan con los métodos tradicionales: abstinencia periddica (23%) y 
el retíro (17%). De otro lado, las mayores tasas por electos secundarios corresponden a la inyección 
(30%) y a la pfldora (28%). 

Cuadro 4.13 Tasas de discontinuaci6n de antíconcepcidn durante el primer año 

Proporción de usuarias de anticoncepcídn que discontinuaron el uso de métodos específicos 
durante los primeros 12 meses de uso, según razón para discontinuar, Perú 1996 

Raz6n para discontinuar método 

Falla Deseo Efectos 
Método del de quedar secun- Otras 
discontinuado m6todo embarazada da r ios  razones Total 

Pfldora 5.4 3.8 27.9 16.7 53.8 
DIU 0.5 1.3 13.3 2.3 17.4 
Inyecciones 2.6 3.3 30.0 17.7 53.6 
Métodos vaginales 12.3 6.7 11.5 44.0 74.5 
Conddn 6.6 5,9 3.8 42.9 59.2 
Abstínencia periódica 23.2 6.6 0.4 14.9 45.1 
Retiro 17.2 4.9 0.8 32.1 55.0 
Otros 12.8 3.0 1.2 40.7 57.7 

Total 11.4 4.5 10.3 19.0 45.2 

Nota: Las cifras se basan en cálculos con tablas de vida. 
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Razones de Discontinuación 

C o n  el  fin de c o n o c e r  en f o r m a  d e t a l l a d a  las  r a zones  que  l l evaron  a las muje res  a suspende r  el 

u s o  de  m é t o d o s  se e l abo ró  el C u a d r o  4 .14 ,  el  cua l  pe rmi t e  a n a l i z a r  la i m p o r t a n c i a  de las r a zones  de 

t e r m i n a c i ó n .  D e b e  r eco rda r se  que  la d i s t r i buc ión  no es de  m u j e r e s  s ino de s e g m e n t o s  de uso. Por  o t ra  

par te ,  e s t e  g r u p o  de  r a z o n e s  es  r ep re sen t a t i vo  de la e x p e r i e n c i a  de los ú l t imos  5 años  en el uso  de 

m é t o d o s .  

Cuadro 4.14 

Razones de discontinuación de métodos anticonceptivos 

La falla del método es la principal razón de la discontinuación de los segmentos de uso (25%). Esta 
razón varía entre el 26 y el 48 por ciento para los métodos no modernos y entre el 3 y el 18 por cíento 
para los métodos modernos (el DIU y los métodos vagínales, respectivamente). 

Los efectos secundarios son la segunda principal razón de la díscontinuación de los segmentos de uso 
(17%). con niveles bastante elevados para los métodos modernos: DIU (38%), pfldora (42%) e 
inyección (43%). 

El deseo de quedar embarazada  y el de querer un método más efectivo explican un 26 por ciento de 
las discontinuación de los segmentos de uso (13 por ciento cada una de ellas). 

El deseo de un método más efectivo como razón de discontinuacíón se dió con mayor nivel entre los 
segmentos de métodos tradicíonales como el retiro (25%) y entre los segmentos de uso de métodos 
vaginales (18%) y del condón (20%). 

Cuadro 4.14 Razones de discontínuación de métodos anticonceptivos 

Distribuciún porcentual de discontinuaciones de métodos anticonceptivos en los cinco años anteriores a la encuesta pt~r razón 
de discontinuación, según método. Perú 1996 

Absti- Métodos Todos 
Inyec- Métodos Con- nencia fo]kLó los 

Razún Plldora D[U ciún vagínales dón periódica Retiro ricos métodos 

Qued6 embarazada 10.0 3.0 . 4,6 18,1 12.9 476 36.6 260 251 
Para embarazarse 119 14.2 79 107 10.6 17 1 12.4 83 133 
Quer[a método más efectivo 4.9 2.4 3,7 182 20.2 15.9 25.1 262 127 

Disoluciún matrimoníal 1 1 10 0 9  0.7 20  12 16 05 1.2 
Sexo poco frecuente 47  1.7 33 47  11.8 4.6 5.0 26 4 7 
Menopåusica 07 L.3 05  L0 0 6  22 0.7 I 6 I 4 

Compañero no aprueba 0.4 0.6 0 9  2 1 129 04  6 I 06  20 

Efectos colaterales 41.5 38.3 43.1 12.L 45  03 02  10 173 
Problemas de salud 7.2 17.8 9.0 1,8 L3 I I 0.8 I L 5 L 
Inconveniente de usar 1.7 I.L 08 82 4.5 0.8 2.1 I I I 7 
Acceso/disponibilidad 24 0.3 42  43 2.4 0.2 0. I 06  13 
Costos 1.3 0.0 4.1 2.7 I 2 00  00  00  08 

Otros 9 1 15.2 12.5 127 II.2 4 4 65 186 9.2 

No sabe 0. I 0.0 0.0 0.0 0.5 (). I 0.0 02  0.1 
Sin informaciún 30  3.1 4.6 28 3,6 4 I 28 114 4.0 

Total 100.0 1(30.0 1000 I00.0 100.0 I00.0 100.0 lO00 1000 
NUmero 3.191 2.335 1.750 724 1.600 6.430 1,245 982 18,271 
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I n t e n c i o n e s  de  U s o  e n  el F u t u r o  

A las muje re s  que  c o n o c í a n  o habían  oído h a b l a r  de  los mé todos ,  pe ro  no  es taban  u s a n d o  n inguno ,  

se les p regun tó  sobre  sus  i n t enc iones  de uso fu turo  de  a l g u n a  f o r m a  de  a n t i c o n c e p c i ó n .  Si  la  r e spues t a  

e ra  a f i r m a t i v a  se p r egun tó  si p e n s a b a  usa r  en  los p r ó x i m o s  12 m e s e s  o después ,  y cua l  m é t o d o  p e n s a b a  

usar .  En el C u a d r o  4 . 1 5  se p re sen tan  los r e su l t ados  sobre  i n t enc iones  de  uso  pa ra  a q u e l l a s  m u j e r e s  que  

no usan ac tua lmen te ;  en el  C u a d r o  4 .16 ,  el m é t o d o  p r e f e r i do  pa ra  q u i e n e s  m a n i f e s t a r o n  su in t enc ión  de  

usa r  en  el futuro;  y en  el  c u a d r o  4 . 1 7  las r azones  de no uso pa ra  q u i e n e s  no  in ten tan  usar ,  p a r a  dos  

g r a n d e s  g rupos  de  edad :  de  15 a 2 9  años  y las muje re s  de  30  o m á s  años .  

C u a d r o  4.15 

hrtenciones de uso de métcmíos en el futuro 

El 58% de las mujeres no usuarias actualmente unidas manifestaron su intención de usar un método 
anticonceptiw) en el futuro: la mayoría de ellas (50%) en los próximos 12 meses. 

Entre las no usuarias que no intenta usar un m6todo en el lutoro (37% del total), la propensíón a no 
usar es mayor entre las mujeres unidas nulíparas (46%) y las que tíenen cuatro o más hijos (49%). 

En los hombres no usuarios actualmente unidos, la intención de uso de métodos anticonceptivos en 
el futuro es diferente a la intención de las mujeres. El porcentaje de hombres que no usará algún 
método (48%) es ligeramente mayor al de aquéllos que si lo desean hacer (47%). 

Cuadro 4.15 Uso luturo de anticoncepción 

Distribueí6n porcentual de mujeres en uni6n que no usan actualmente métodos antíconceptivos por íntención de uso futuro, 
segtin número de hijos sobrevívientes y uso prevío de anticoncepci6n, Perd 1996 

Námero de hijos sobrevivíentes u 
Total Total 

Intención tulura 0 I 2 3 4+ mujeres hombres 

Intenta usar 
Intenta usar próximos 12 meses 17.9 60.2 62.3 54.2 40.7 49.9 38.3 
Intenta usar más tarde 24.7 9.5 6.5 5.2 2.9 6.4 5.3 
Intenta usar. no sabe cuándo 2,2 2.5 1.4 1.4 0.7 1.4 3.1 

Insegura sobre sí usar o no 8.9 3.9 3.5 5.2 5.7 5.0 4.3 

No tiene intención 45.8 23.7 25.2 33.0 49.2 36.6 48.0 
Sín ínformación 0.5 0. I 1.0 1.0 0.7 0.7 1.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 1130.0 100.0 100.0 
N6mero 307 1.136 1,240 1,015 2,342 6,040 478 

nlncluye el embarazo actual 
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C u a d r o  4 .16  

Método preferido para uso futuro 

El 63% de las muje res  no usuar ias  actualmente  unidas  que declaró  su intención de usar un método  
ant iconcept ivo,  en el futuro emplea r í a  un método  moderno ,  s iendo los más  prel~rídos la inyeccíón 
(19%)  y el D I U  (15%).  Ot ros  métodos  modernos  menc ionados  en proporción importante,  fue la 
es ter i l ización (11%)  y la pfldora (I I%).  

Entre los métodos  t radicionales ,  el r i tmo es el mé todo  que más mencionaron  (16%),  proporción que 
es mayo r  entre aquel las  que usarían un un~todo después  del año, más  tarde (27°h). 

Cuadro 4.16 Método prelerído para uso futuro 

Distribución porcentual de mujeres en unión quc no están usando métodos 
anticonceptivos pero que intentan usar en el futuro por método preferido, segUn 
tiempo en el que empozan'an a usar, Perti 1996 

Intenta uszlr: 

En los Después No 
Método preferido préximos de sabe 
de antíconcepcién 12 meses 12 meses cuando Total 

Métodos modernos  
Pfldora 10.6 8.9 15.3 10.5 
DIU 15.1 16.3 9.8 15.1 
Injeeción 20.1 13.9 L 7.7 19.4 
Métodos vaginales * 0.9 0.5 0.0 0.8 
Condón 2. I 3.8 0.0 2.3 
Esterilización femenina I 1.5 8.0 9. I I 1.0 
Esterilización masculina 0.6 0.2 0.0 0.6 
Implante 3.9 2.4 4. I 3.7 

Tradicionales  y folklórieos 
Abstinencia periódica 14.1 27.4 15.8 15.6 
Retiro 0.8 0.1 0.0 0.7 
Métodos lolkl6ricos 2.2 2.5 0.7 2.2 

Sin intormación 18.2 16.2 27.5 18.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ntimero 3,017 385 84 3,486 

tTabletas, espumas y diafragma 

C u a d r o  4 .17  

Razones deno uso 

Al anal izar  las d i ferencias  en las razones  del no uso futuro por  edad,  debe tenerse en cuenta que las 
menores  de 30 años  apenas  representan el 12 por  ciento de las mujeres  en unión no usuarias.  

La mayor ía  de las entrevis tadas  de 30 años o más  de edad (69%),  dá c o m o  principal  razón del no uso 
futuro de métodos ,  factores re lac ionados  con la fecundidad,  tales c o m o  la menopáus ia  o la 
h is terectomía  (48%).  

Entre las menores  de 30  años,  la principal  razón del no uso futuro tiene que ver con aspectos 
re lac ionados  con el mé todo  (29%),  des tacándose entre el los  los efectos colaterales (21%).  Los 
aspectos  re lac ionados  con la fecundidad const i tuyen otra razón importante  (25%).  Entre las otras 
razones,  la principal  razón  es por  desconoc imien to  del mé todo  o del lugar  de adquis ic ión (15%).  
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Cuadro 4.17 Razones de no uso futuro de anticoncepción 

Distribución porcentual de mujeres en unión que no usan actualmente 
mútodos anticonceptivos y q.qe no intentan usar en el lktturo, por razón 
para no usar, segun edad, Perú 1996 

Mujeres 15-49 
Razón para no usar 
anticoncepción <30 30-49 Total 

No en unión 0.4 0. I 0.1 
Sexo poco frecuente 2.1 6.3 5.8 
M enopåusic~JHisterectomizada 4.4 47.7 42.7 
Subfecunda/inl¿rti[ I 1.2 12.6 12.4 
Desea hijos 6.5 2.6 3. I 

Opuesta a PF 7.0 2.7 3.2 
Compañert, se opone I 1.3 2.6 3.6 
Se lo prohibe la relígión 4.9 1.9 2.2 
Fatalista 0.4 0.2 0.2 

No conoce método 13.5 4.6 5.6 
No conoce Ihcnte 1.3 0.9 1.0 

Problemas de salud 5.0 3.4 3.6 
Efectos colatcralcs 2 I. I 5.7 7.5 
Díficil obtener métodos 0.0 0. I 0.1 
Muy costoso 0.2 0.0 0.0 
Inconveniente de usar 0.3 0.1 0.2 
[nterfierc con cuerpo 2.4 0.7 0.9 

Otras razones 7.5 6.1 63 

No sabe 0.6 1.4 1.3 
Sin ínformación 0.0 0.4 0.3 

Total L0(L0 L00.0 100.0 
Número 256 1,955 2,21 I 

Mensajes sobre Planificación Familiar: 
Exposición y Aceptabilidad 

A continuación de la sección sobre 

intenciones de uso de anticoncepción, en 

ENDES 1996 se incluyeron preguntas referen- 

tes a mensajes sobre planificación famil iar  

escuchados en los 12 meses antes de la 

entrevista y el medio a través del cual fueron 

escuchados (radio o televisión). En el Cuadro 

4.18 se presentan los resultados según medio 

de comunicación por lugar de residencia y 

nivel de instrucción. También se preguntó 

sobre la aceptabilidad de los mensajes de 

planifución familiar  en esos medios (Cuadro 

4.19). La recepción de mensajes impresos se 

presenta en el Caudro 4.20 y el tipo de 

contacto de las no usuarias con proveedores 

de planificación familíar en el Cuadro 4.21. 

Cuadro 4.18 

Exposición a mensajes sobre planificación 
.]~mtiliar en radio y televísión. 

Cuatro de cada cinc() entrevistados en 
edad lërtil (79% de mujeres y 83% de 
hombres) han oído mensajes sobre 
planificación familiar por la radio o la 
televisión, en los doce meses 
anteriores al día de la encuesta. 

Mås de la mitad de los entrevistados (54% de mujeres y 59% de hombres), escuchó los mensajes tanto 
por la radie) como por la televisión. 

Entre las mujeres con estudios superiores y entre las residentes de Lima Metropolitana y de los 
departamentos de Tacna y de lea, más del 90 por ciento han oído mensajes sobre planificación familiar 
por la radio o la televisión, en el período de referencía indicado. 

La mayores porcentajes de mujeres que no han oído mensajes sobre planificación familiar en los 
últimos doce meses se presentan entre las mujeres sin educación, entre las residentes del área rural y 
de los departamentos de Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, Apurímac y Huancavelica, alcanzando 
valores mayores al 43 por ciento de las mujercs en edad lërtil. 

Cuadro 4.19 

Aceptabilidad «le los mensajes de planificación familiar 

La gran mayoría de los entrevistados (94% de mujeres y 95% de hombres) están de acuerdo con la 
difusión de mensajes sobre planificación familiar en la radio o la televisión. 

En casi todos los 'grupos poblacionales, el nível de aceptación es superior al 90 por ciento. Sólo entre 
mujeres sin educación o con primaria y entre las residentes de los departamentos de Huánuco, Puno, 
Ayacucho y Huancavelica, el nivel de aceptación es menor, entre el 72 y 82 por ciento. 
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I 
Cuadro 4.18 Exposición a mensajes de phmiticuci6n familiar en la radio t, televisión 

Distribución porcentual de mujeres entrevistadas de acuerdo a si han escuchado mens~ues de planificación 
l~tmiliar en la radío o en la televisión (TV) en los 12 meses anteriores a la encuesta, según caracteríslicas 
seleccionadas, Perú 1996 

Escu¢h6 
en la SOlo Sólo Ntimero 

radio y por la por la No ha de 
Caraclerfstíca en la TV radio TV escuchado Tolal mujeres 

k2dad 
15-19 476 9.2 18.1 251 1000 6.138 
20-24 543 10.2 16.2 193 10()0 5,278 
25-29 55.7 113 15 4 175 100 0 4.577 
30 34 56.4 II 3 13.2 19.[ 1000 4,146 
35-39 574 10.4 [ 2 9 19 2 1000 3,631 
40 44 55.6 11 0 115 219 1000 2,979 
45 49 54.4 10 [ 9 5  260 1000 2,20l 

Área de n~sidencia 
Urbano 64.4 5 4  185 11 7 100.0 21,266 
Rural 250 24.4 4 0 465 I00 0 7.685 

Departan~nto 
Amazonas 26.5 199 8.4 4 5 0  I1•).0 339 
Ancash 46.5 7 I 17. I 29 3 1000 1.099 
Apurímac 28.4 16. I 3.3 52  I I(X) l) 447 
Arequipa 60.6 6.7 I 7.5 15 2 1000 1.113 
Ayacu¢ho 33.9 15.4 6 9  43.9 I O0 0 584 
Calamarca 22.1 24.3 4 9  48.7 100.0 1.504 
Cu'.«o 47. I 23.5 5.9 234 I00.0 1.266 
Huancavelica 18.2 16.0 2.9 62.8 1000 464 
Huånuco 47.9 13.4 5 7 33.0 1000 715 
lea 72 6 4.1 15 2 8 1 I(RI0 823 
Junin 517 11.0 14.4 23.0 100.0 1.366 
La Libertad 50.8 16.9 12.5 19 9 100.0 1.609 
Lambay eque 59.4 7.9 18 1 14.6 I I)O 0 I. 194 
Lima 64.9 4.9 20.9 9 3 1000 10.312 
Loreto 55 8 8.2 12 6 23.4 1000 936 
Madre de Dios 61.0 13.4 12.4 i 2.9 100.0 68 
Moq uegua 71.5 9,7 8 0 I 0 8 100.0 162 
Pasctl 52.0 17.2 9.1 21.7 I (X).(I 25 I 
Piura 49.6 100 16.5 23 8 100.l) 1.936 
Puna 34.0 22.7 4.5 38.7 I(lOd) 1.216 
San Martin 51 3 104 7.3 31 0 100.li 674 
Tacha 78.0 4.7 l 1.2 5 9  100.0 323 
Tumbes 66.0 5 6  166 117 100.0 206 
Ucayalí 62 8 8.3 85  20.4 I {8).0 346 

Regi6n natural 
Lima Metropolitana 66.0 4.2 21.2 85  100.0 9,435 
Resto Costa 61.1 6 7  178 144 1000 6.892 
Sierra 38.3 18.7 78  35.2 1000 9.445 
Selva 4 9  1 12.3 8 7  29.9 1000 3,178 

Nivel de urbanización 
Lima Metroptditana 66.0 4 2 2 ] 2 85 100 0 9.435 
Otras ciudades grandes 643 5 8 17 5 12 4 100li 8,916 
Resto urbano 59.4 7 9 12.7 20.0 100 0 2.9 [ 5 
Rural 25.0 24 4 4.0 465 10l) 0 7.685 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 16.9 21.5 38  57.8 1000 1.801 
Prnnaria 38 8 17 3 8.0 ~5 8 100.0 8.474 
Secundaria 613 6,9 18.6 13.1 1000 12,255 
Superior 70 2 4 9 I 8 9 6 0  [ 0110 6,42 I 

Todas las mujeres 53.9 10.4 14 7 210 100.0 28,951 
Todos los hombres 59.2 I 0. I 13.8 17 0 100.0 2,487 
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Cuadro  4,19 Aceptabi l idad de mensaies  de planif icación famil iar  por  la radio "( la televisión 

Dístr ibucíón porcentual  de mujeres por  aceptabdidad de  mensajes  de planif icación famil iar  
PF)  en  La radio y la televisión,  según características seleccionadas.  Perú 1996 

Caracteristi¢a 

Aceptabilidad de mensajes de PF 
en la radío o televisión 

Número 
No es Si es No está de 

aceptable aceptable segura Total mujeres 

~2dad 
15-19 4.7 92.7 2.5 100.0 6,138 
20-24 3.7 94.9 1.4 100.0 5,278 
25-29 2.9 95.6 1.5 100.0 4,577 
30-34 2.9 95.0 2.2 1000 4A46 
35-39 4, I 93,3 2.5 100.0 3,631 
40-44 4.9 92,0 3. I 100.0 2.979 
45-49 7. I 88.5 4.4 1000 2,20 I 

Área de residencia 
Urbano 2,1 97.2 0.7 100.0 21,266 
Rural 9.7 83.6 6.6 100.0 7,685 

Departamento 
Amazonas 6.9 89.0 4. I 100.0 339 
Ancash 6.0 9 1  1 3.0 100.0 1,099 
Apurimac 3. I 86.8 10.1 100.0 447 
Arequipa 2.2 96.5 1.3 100.0 I ,I  13 
Ayacucho 146 77.0 8.4 100.0 584 
Cajamarca 8.7 85,6 5.7 100.0 1,504 
Cusco 5 0  8 9 4  5 5  100,0 1,266 
Huancavelica 18.7 7 5  5 5.8 100.0 464 
Huånuco 12.3 8 2 3  5.4 100.0 715 
lea I. I 9 8 5  0.4 100.0 823 
Junin 3.0 9 4 8  2 2  100,0 1.366 
La Libertad 1.2 9 6 0  2.8 [00.0 1,609 
Lambayeque 2 6  9 6 7  0.6 100.0 1,194 
Lima 1.7 9 7 6  0.6 100.0 10,312 
Lotero 6, I 9 0 6  3.3 1000 936 
Madre de Dios 2.3 96.0 1.6 10~)0 68 
Moquegua 2.3 97.5 0. I [ 0 0 0  162 
Paseo 3 2  9 6 2  0 6  100.0 25 I 
Piura 3.8 95.0 1.2 100 0 1,936 
Puno 130  8 0 6  6 0  IíXI.0 1.216 
San Martín 1 1 9 8  L 0 8  100.0 674 
Tacha 0.5 98 7 0.6 100.0 323 
Tumbes 1.0 98 4 0 6  1000 206 
Ucayali 3.6 94.9 1.4 100.0 346 

Región natural 
Lima Metropolitana 1.6 97.7 0.6 100.0 9.435 
Resto Costa 2 2  97.2 0.5 100.0 6,892 
Síerra 7.8 87.2 5.0 100.0 9.445 
Selva 4.4 q2.3 3.2 1130.0 3.178 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 1.6 97.7 0.6 100.0 9.435 
Otras ciudades grandes 2. L 97.1 0.8 100.0 8.916 
Resto urbano 3.3 95.5 1.2 100.0 2,915 
Rural 9.7 83.6 6.6 100.0 7,685 

Nivel de educación 
Sin educacidn 15.0 72.3 12.7 100.0 1.801 
Prímaria 6.9 88.5 4.5 106"0 8.474 
Secundaria 2.0 97.6 0.4 100,0 12,255 
Superior 1.3 98.6 0.0 100.0 6,421 

Todas Las mujeres 4 1 93.6 2.3 I(~10 28.951 
Todos los hombres 3.7 9 4 8  1.4 1000 2.487 
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Cuadro  4.20 

Mensajes impresos sobre planificación familiar 

El 65 por ciento de las mujeres en edad fértil ha leido algún mensaje sobre planificación familiar en 
los 12 meses anteriores al día de la entrevista. Cerca de la mítad lo ha leído en un periódico o revista 
(48%) ó en un afiche (51%) y en menor proporcíón de un volante o panfleto (41%). 

Las mayores proporciones de mujeres que ha leido algún mensaje sobre planificación familiar se 
encuentran entre las mujeres con educación superior, entre las residentes del área urbana, en Lima 
Metropolitana y en los departamentos de Arequípa, Tumbes, Lambayeque, lea y Moquegua, en cifras 
que son mayores al 74 por ciento. Estos niveles contrastan con los observados entre las mujeres con 
primaria, entre las residentes en el área rural, en la Sierra y en los departamentos de Ayacucho, Puno. 
Apurímac, Cajamarca, Amazonas, y Huancavelica, donde menos del 43 por ciento de las mujeres ha 
leido un mensaje sobre planifícación familiar en el período de rcfizrcncia. 

Gráfico 4.4 
Mensajes Impresos de Planificación Familiar 

por Lugar de Residencia y Educación 
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Cuadro  4.21 

Contacto de las no usuarias con proveedores de plantfica«ión familiar 

En los 12 meses anteriores a la encuesta, más de las dos terceras partes (69%) de las mujeres no 
usuarias no han sido visitadas por trabajador alguno de planificación familiar ní discutieron sobre el 
tema en un establecimíento de salud. 

Asímismo, menos de la mitad (19%) de las mujeres no usuarias que visitó un establecimiento de salud 
(43%) conversó o discutió en este sobre planificación familiar, siendo mayor esta proporción en el área 
rural (21%) que en el área urbana (19%), no obstante que las mujeres urbanas tienen un mayor acceso 
a los servicios de salud (45% versus 37%). 

Casi el 70 por ciento de las no usuarías no fue visitada por trabajador alguno de planificación familiar 
ni discutieron sobre el tema en un establecimiento de salud, siendo mayor entre las menores de 20 
años y entre las mujeres con estudios superiores. Los mayores niveles de contacto se encontraron entre 
las residentes de Madre de Dios, San Martín, Paseo y Apurímac pero no sobrepasaron el 40 por ciento. 
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Cuadro 4.20 Mensajes impresos sobre planificación familíar 

Porcentaje de mujeres que recibieron un mensaje impreso de planificación familiar en los 12 
meses que precedieron la encuesta, según características seleccionadas, Perú 1996 

Característica 

Típo de medio impreso con 
mensaje de planíficación familiar 

Número 
Cualquier Perí6dico/ Volante/ de 

medio revista Afiche "Panfleto mujeres 

Área de residencia 
Urbano 78.7 59.4 
Rural 27.0 16.6 

62.7 50.7 21,266 
19.3 13.7 7,685 

Departamento 
Amazonas 25. I 17.4 14.5 9.6 339 
Ancash 54.0 39.4 38.9 31.1 1,099 
Apurfmac 28.8 17.7 24.0 16.7 447 
Arequipa 74.3 49.4 58.6 48.9 1,113 
Ayacucho 39.2 26. I 27.8 23.3 584 
Cajamarca 27.5 15.9 20.5 13.6 1,504 
Cusco 43.3 31.2 33.6 29.5 1,266 
Huancavelica 21.7 14.8 15.7 12.4 464 
Huánuco 48.0 36.9 36.5 32.6 715 
lea 84.1 58.6 72.4 58.0 823 
Junín 64. I 48.7 44.7 32.8 1,366 
La Libertad 56.8 36.7 45.5 31.3 1,609 
Lambayeque 78.2 56.4 60,1 52.3 1,194 
Lima 83,9 63.9 68.2 53.9 10,312 
Loreto 65.5 51.8 57.7 47.7 936 
Madre de Dios 65,6 54.5 43.0 29.3 68 
Moquegua 87,0 57.5 76.2 74. I 162 
Paseo 50.2 34.5 37.0 32.2 251 
Píura 64.1 50.5 49.1 40.3 1.936 
Plano 29.0 21.8 19.4 17.1 1,216 
San Martín 52.4 36.8 38.9 31.9 674 
Tacha 70. I 60.3 52.0 42.5 323 
Tumbes 74.7 54.0 58.4 46.3 206 
Ucayali 60.9 52.0 43.3 38.5 346 

Región natural  
Lima Metropolitana 84.5 64.6 68.4 53.8 9,435 
Resto Costa 75.4 55.5 60.3 49.1 6,892 
Sierra 42.5 29.1 31.2 24.7 9,445 
Selva 50.8 39.1 39.8 32.9 3,178 

Ni~~ ;c urbanización 
Lima Metropolitana 84.5 64.6 68.4 53.8 9,435 
Otras cíudades grandes 78.3 58.4 62.2 51.7 8,916 
Resto urbano 60.9 45.7 46.0 37.7 2,915 
Rural 27.0 16.6 19.3 13.7 7,685 

Nivel de educación 
Sin educación 10.0 3.4 7.7 5.2 1,801 
Primaria 38.3 25.2 27.8 21.3 8,474 
Secundaria 77.5 56.9 60.1 49.1 12,255 
Superíor 91.6 74.0 77.3 61.1 6,421 

Total 64.9 48. I 51.2 40.9 28,951 
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Cuadro 4.21 Contacto de muieres no usuarias con proveedores de planificación famíliar 

Distribución porcentual de mujeres que no usan antíconcepción según si han sido visiladas o no por u n  trabajador de 
planificacíón familíar (TPF) o si hablaron sobre PF con un empleado de un eslablecimíento de salud (ES) en los 12 meses 
anteriores a la encuesta, por características seleccionadas. Pero 1996 

Caracteristica 

Visitada por TPF No vísilada por TFP 

Visitd ES No Visit6 ES No PotcentalC 
visitó visitó sm c~mtacto 

Si No eslable- Si No estable- Sin con Númelo 
discutir discutir cimiento discutí6 díscutid míenlo inror provccdt~rcs de 

PF I PF I de salud PF I PF I de salud maciún Total de PF: Inulefcs 

Edad 
15-19 2.3 
20-24 4 0  
25-29 5.6 
30-34 7.3 
35-39 6.2 
40-44 3.9 
45-49 2.0 

Área de residencia 
Urbano 3.0 
Rural 6.3 

Departamento 
Amazonas 8.8 
Aneash 4.0 
Apur/mac 10. I 
Arequípa 3.3 
Ayacucho 4.0 
Cajamarca 2.9 
Cusco 6.9 
Huancavelica 5.0 
Huånuco 6.7 
lea 3.7 
Junín 5.3 
La Libertad 14 
Lambayeque 2.4 
Lima 3.2 
Loreto 4.3 
Madre de Dios I 1.6 
Moquegua 8.7 
Paseo 12.7 
Piura 3.1 
Puno 2.6 
San Marún 9.0 
Tacha 4.7 
Tumbes 5.9 
Ucayali 7.0 

Regíón natural 
Lima Metropolítana 3.0 
Resto Costa 3 0  
Sierra 4 6  
Selva 7.0 

Nivel de urbanizaciún 
Lima Metropolítana 3 0  
Otras ciudades grandes 2.9 
Resto urbano 3.6 
Rural 63  

Nivel de educaciún 
Sin educaci6n 4.4 
Primaría 5.3 
Secundaria 3.7 
Superior 2,7 

16 38  8.3 23.0 600 0 1 L00.0 8~ 9 5.677 
L3 ~ I 2C).0 23.9 474  0 2  L000 71~ ~514 
1.6 3 6  239 226 41 9 07  L000 646 2.193 
1.7 53 25 0 226 ~7 ~ 0 8 100 0 59 9 1.635 
16 4 4  193 23.4 415 ~6  1000 649 1377 
1.7 25 14(1 17.9 407 193 1(R) 0 ¼87 1287 
0.9 25 4 6 12 [ 268 5 [ I I(R).0 389 1.429 

1.4 24  157 252 463 58 1000 715 12.274 
1.7 6 5  14.2 14.3 496  7.3 100 0 63 t) 4840 

2.3 72  115 12(1 542 4.1 I(810 661 21)4 
1.8 6 3  t3 9 16 2 53 4 4 4  I(X) O 69 6 640 
4.3 77  15.5 19.1 387 4.5 I0(I.0 578 261 
2.0 18 154 26 I 463 5 0  1000 724 596 
1.3 84  13.(I 211.4 49.4 3.4 100.0 698 417 
1.4 6 5  12.9 165 539 5 9  1(8) 0 704 ~~70 
1.5 4 2  150 226 389 [09  lIRiO 615 750 
1.0 73 9.1 88  6[.2 7.6 ItS).0 70(1 ~47 
2.6 74  [6.6 154 44.8 6.6 I(8).0 6112 467 
1.9 13 16 I 223 4O4 53 I(8) 0 717 454 
1.0 31 16.7 179 455 I(15 I{8) 0 634 756 
10 ~4  156 190 527 6 9  I(g) 0 717 1.003 
1.6 1.6 174 235 48 0 55  I(8) 0 71.6 6t)4 
1.2 16 16.3 28.2 43.7 5.8 It8H] 719 5.895 
15 4 8  180 199 455 5 9  I tYd.0 65.4 542 
0 9  33 24.0 188 32.2 91 100.0 51 [ 31) 
28  53  179 209 363 81 1{8)0 573 74 
2.2 73 151 103 468 56  11810 57 I 149 
0.9 3 0  13.7 201 528 6.4 I(XI.0 72'~ 1,245 
1.9 65  I115 151 565 70  L(8) 0 716 829 
31 3.7 22.3 240 33 I 4 8  I(gd0 571 325 
3.4 5 4  137 232 44.2 5.4 100.0 673 174 
3,7 6.1 13.9 263 38.6 5.6 I(8) 0 64 8 112 
2 0  51 15.8 9 7  52.2 8.1 II8)(I 619 181 

1 1 1.5 16.0 288 43.8 5.7 I(8) 0 726 5.4~2 
1.4 2.8 16.1 220 487 6 0  I(8) 0 707 3.948 
1.7 5.5 137 172 506 6 6  I(X).0 678 5,975 
2.0 5.4 167 18.7 428 75 100.0 614 1.759 

LI 1.5 160 288 438 57  I(X).O 726 ~.4~2 
1.6 27  152 233 482 6 0  II8) 0 715 5. I81 
1.8 45  16.5 19.5 48 3 57  I(¾10 677 1,661 
1.7 65  14.2 14.3 496  73 I(810 6:~ 9 4.840 

I.ô 6.0 11.7 12.0 441 209 100.0 561 1.225 
1.6 53  14.9 16.0 474  95  I(8).0 63~ 4.588 
1.7 2.8 148 23.9 496  34  1000 735 7.468 
I,I 2.3 18.0 29.3 433 32  1(1tl.0 72.7 3.832 

Tol;al 4.0 1.5 3.6 153 221 47 2 63  1000 694 17.114 

LHabl6 con personal m~dico sobre planificación famílíar 
'No lve visitada por un trabajador de planificación famílíar y no vísít6 una instítución de salud; o si la visitó, no habló con 
personal de la institución sobre planificación famíliar 
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En la ENDES 1 9 9 6  t a m b i é n  se p regun tó  por  el  n ú m e r o  de  v e c e s  que  las en t r ev i s t adas  d i s cu t i e ron  
p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  con  el  e sposo  o c o m p a ñ e r o  ( C u a d r o  4 . 2 2 )  y sob re  la  pe rcepc ión  de  las e s p o s a s  de  
la  ac t i tud  de  los e sposos  sobre  la p l an i f i cac ión  f ami l i a r .  

Cuadro 4.22 

Discusión de planificación familiar en la parejas 

En el país, el 14 por ciento de las parejas nunca ha discutido sobre planificación familiar, El  86 por 
ciento de las mujeres han díscutido con su pareja y la mayoría de ellas (59%) lo ha realizado una o 
dos veces, el resto (27%) lo realiza muy a menudo. 

La proporción de mujeres que nunca ha discutido sobre planificación familiar  con su pareja se sitúa 
en torno al 10 por ciento entre las mujeres de 20 a 34 años pero se íncrementa al 19 y 31 por ciento 
entre las mujeres de 40-44 y de 45-49 años, respectivamente. Entre las que discuten muy a menudo, 
la proporción es mayor entre las mujeres de 20 a 29 años (32%). 

Cuadro 4.22 Discusión de planificacíón familiar entre pareias 

Distríbuciún porcentual de mujeres actualmente unidas que no estån esterilizadas y que 
conocen un mdtodo anticonceptíw), por el número de veces que han discutido planificación 
familiar con el esposo o compañero, según edad actual. Perú 1996 

Edad 

Número de veces que se 
discutió phmíficación familiar 

Número 
Una o dos Muy a Sin infor- de 

Nunca veces menudo mación Total mujeres 

15 - 19 139 626 23.5 0.1 I 0t),0 693 
20-24 95 586 317 0 1 I tt0.0 2.449 
25-29 92 589 318 0.1 100.0 3.049 
30 34 10 1 59,7 30  1 0.1 1000 2.949 
35-39 14 1 589 267 0.3 1000 2.405 
40-44 194 603 20. I 02  I ti0,0 1,902 
45-49 31 1 53 8 15.1 0 0  100.0 1,431 

Total 139 589 27.1 0,1 100.0 14,878 

C u a d r o  4 .23 

Percepción de las esposas de la actitud de los esposos sobre la plan(ticación familiar 

Casi todas las mujeres en unión no esterilizadas aprueban que las parejas usen la planíficación familiar  
(93%) y una proporción igualmente importante aprucban que el esposo la mayoría de ellos estima que 
su esposo también (83'~).  

En casi todos los ámbitos o grupos de población la mayoría de mujeres aprueban que las parejas usen 
la planificación familiar. El nivel es l igeramente mayor en el área urbana (96%) que en el área rural 
(86%). De igual forma, en las mujeres con educación superíor (98%) que entre las mujeres sin nivel 
educativo (76%). En los departamentos de Puno, Ayacucho y Huancavelica,  dicha proporción es menor  
al 80 por ciento, contrastando con los niveles observados en Lima Metropoli tana (97%). 

La dit~rencia entre la proporción de mujeres que aprueban y la de las que piensan que su esposo 
comparte su opinión muestra una relación inversa con la proporción de mujeres que aprueban el uso 
de la planíficación familiar. Por ejemplo, es mayor en el área rural y entre las mujeres sin nivel 
educativo. 
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Cuadro 4.23 Percepción de las esposas de la actitud de los esposos sobre la planificación familíar 

Distribución porcentual de mujeres en unión no esleri[izadas que conocen mdtodos anticonceptivos por la actítud de la esposa 
hacía la planíficacíón familiar y la percepción que tíene de la actitud del esposo hacia la planilicacidn familiar, segtín 
características seleccionadas. Perú 1996 

La muler aprueha La muier desaprueba 

NII Nt, 
Esp~~st~ cont~e Esposo C OIIIN~C Mui¢[  Ntímcro 

Esposo desa actitud Esposo desa acti¢ud nt) cslá Esposa Esposo tic 
Caracler(stica aprueba prueba del esposo aprueha prueba del esposo segura "rtllal I aprueha aprut'ha: /l/Lllcrcs 

Edad 
15-19 84.4 4 5  4.1 05  23 0.4 37  I(I0.0 930 870 69t 
20-24 87,2 4 4  2.4 07  1.8 (1.3 3 I 10().0 94 I ~í95 2.44,7 
25-29 880 4 9  2.3 0.7 • 16 0.2 22  100.0 95.3 894 3,04 ~) 
30-34 85.5 6 2  3.1 07  1.3 (14 27  100.0 949 872 2.94» 
35-39 81.9 7 4  3.4 1.2 18 05  36  I(X) O 929 84 2 2.405 
40-44 762 75  58  0 9  32  05  57  [(g) () 897 788 1.902 
45-49 691 9 8  89  0 9  37  [() 65  1000 878 709 1,431 

Área de residencia 
Urbana 871 5 9  3.1 0 6  I 0 0.3 I 9 1000 962 883 10,166 
Rural 738 7.2 5.3 I 3 4.2 0.7 7 3 100.0 864 775 4,712 

Depar tamentu  
Amazonas 68.3 12.9 5.9 I I 4.6 0 4  6 8  lO0.0 87 [ 722 210 
Ancash 776 6 7  53 13 2 I 1) 7 63 1000 896 813 554 
Apur/mac 69.6 8.7 7 [ 12 43  I 0  8 1 1000 854 723 278 
Arequipa 85.4 88  1.8 I 1 I [ 0 4  14 1000 96 I 872 568 
Ayacucho 665 88  33 28 28  18 139 lOO0 786 725 279 
Cajamarca 77.6 6 0 57  0 6  3 1 05  6 6  li){) 0 893 7!78 858 
Cusco 73 2 6 7  6.8 t 3  4.4 0.2 74  1001) 866 76.6 704 
Huancavelica 64 I 6.0 9.3 2 z~ 76  33  74  I000 794 676 290 
Huånuco 83.2 5.0 0 4  1.3 27  0 6  6 9  1000 886 880 402 
lea 88.1 6.5 25  03  0.3 0 5  18 II8)0 97 I 894 409 
Junín 80.9 6 9  4.7 0 7  12 05  4 8  1000 926 843 720 
La Libertad 89.2 3.4 36  03  1) 3 05  27  1000 961 898 845 
Lambayeque 85.2 87  12 0 8 I 6 0 2  24  100 0 95.1 87 0 553 
Lima 88.5 54  3 4 0 4  0 7  0 I 1.3 1000 97 5 89 5 4.868 
Loreto 83.1 5,1 4 4  03  2 0 0 4  4.5 100 0 927 84 4 532 
Madre de Dios 832 82  27  1.3 I 5 0 0  2.7 100 0 94.3 85 ~ 43 
Mtxtuegua 927 3 9  I [ 0.5 [ I 05  0.2 1000 97.7 9~2 91 
Pasco 83.3 8.7 25 1.5 2.1 0 4  15 1000 945 852 146 
Píura 85.5 6,4 3.1 0.4 2 6  0.5 16 I(X)0 950 860 941 
Puno 66.9 8 8  2.4 24 lOA 0 9  7 9 1000 784 724 639 
San Martín 84.4 6 1 55  0.0 0 6  0 3  29  1000 962 856 408 
Tacna 91.4 3 9  3.4 0.2 0 0  0 0  0 9  [(XI0 989 92[  157 
Tumbes 87.6 6 3  2 9  0.7 0 7  1) 3 12 [(XI0 ti7 1 889 I I2  
Ucayali 825 5.7 4 4  16 0 8  I I 39  1000 926 851 211 

Región natural 
Lima Metropolítana 88.6 5.2 3.4 03  0.7 01 14 100.0 974 89.6 4.407 
Resto Costa 88.6 6.0 2 1 05  1.2 03  I 2 100.0 96 8 895 t,41)2 
Sierra 74.6 7.3 5.0 14 3.9 08  6 8  100.0 870 782 5,132 
Selva 81.8 6.3 4.6 0,6 1.8 0.4 4 3  100.0 929 838 13)37 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 88.6 5,2 3.4 0.3 0.7 0.1 14 100,0 974 896 4.407 
Otras ciudades grandes 86.4 65  2.9 0.7 1 1 03  1.9 1000 95.9 876 4.255 
Resto urbano 84.5 6.0 2.9 0 6  2.0 0 8  32  I(X).O 93 3 86.6 1.504 
Rural 73.8 7.2 5.3 13 4 2  0.7 73 100.0 864 77.5 4.712 

Nivel de educación 
Sin educación 58.0 8.4 9.1 1.4 6 4  19 14.8 I(X) 0 755 624 1,192 
Primaria 77.0 7.8 5.3 1.1 3.0 0,6 5.0 100.0 902 79.9 5.468 
Secundaria 89.3 5.6 2.5 0.5 0 9  01 1 0 100.0 975 90.3 5,1»11 
Superior 92.9 3.5 1.2 0.5 0.6 0 l l.I I(X)0 976 941 2,607 

Total 82.9 6.3 3.8 0,8 2.0 0.4 3.6 1000 93. I 849 14.878 

Incluye 0.1 por ciento sin información 
Incluye mujeres en la categoría "mujer no estå segura" pero que conocen la actitud del esposo 
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CAPíTULO V 

NUPCIALIDAD Y EXPOSICIÓN AL RIESGO DE EMBARAZO 

En este capítulo se analizan otros determinantes próximos de la fecundidad, diferentes de la 

anticoncepción, como son la nupcialidad, la actividad sexual, la duración de la amenorrea de postparto, la 
abstinencia de postparto y la no susceptibilidad al riesgo de embarazo asociada con la amenorrea y la 
abstinencia. Dentro del tópico de la nupcialidad, se analiza primero en este capítulo la formación de uniones 
legales o consensuales, lo cual se considera como un indicador básico de la exposición al riesgo de embarazo 

y cuyas características tienen implicaciones sobre el curso de la fecundidad. 

También es de particular importancia la estructura y la edad a la primera unión como una primera 
indicacíón del comienzo de la vida reproductiva. Seguidamente se estudia el concepto de exposíción al riesgo 
de embarazo dentro del marco de exposición a las relaciones sexuales. Posteriormente se analizan los 
períodos de infertilidad postparto para distintos subgrupos poblacionales, bien sea por amenorrea o por 
abstinencia de postparto como factores que, en ausencia del uso de la antíconcepción, constituyen el 

determinante más importante de los intervalos entre nacimientos. 

5.1 Estado Conyugal  Actual  

En la sección sobre nupcialidad de ENDES 1996 se preguntó a cada mujer si había estado casada o 
unida alguna vez, y en caso afirmativo, cual era su estado conyugal en el momento de la entrevista. En el 
Cuadro 5.1 y el Gráfico 5.1 se presenta la distribución de mujeres en edad fértil según estado conyugal, 
clasíficadas por edad de la mujer. En el Cuadro 5.2 se resume la evolución del porcentaje de solteras en 
grupos quinquenales de edad en los últimos veinte años. La composición conyugal por departamento se 

detalla en el Cuadro 5.3. 

Cuadro 5.1 y Gráfico 5.1 

Estado conyugal de las mujeres en edadlërtil (MEF) 

El 58 por ciento de las mujeres en edad fértil (MEF) viven en estado de unión conyugal: fl)rmalrnente 
casadas el 34 por ciento y en situación de convivencia el 24 por ciento. 

Al inicio de la vida lërtil, entre los 15 y 19 años, 9 dc cada 10 mujeres son solteras, pero al concluir los 
24 años, casi la mítad (48%) ya vive en uníón conyugal. Después de los 40 años, menos del 6 por ciento 
de las mujeres permanecc soltera. Entre los 15 y 49 años de edad, una tercera parte (34%) del total de 
mujeres en edad fértil, son sohcras. 

Un 6 por ciento de las MEF, han disuelto su unión conyugal, por divorcio o separación. Las disoluciones 
se presentan desde temprana edad: entre los 20 y 24 años ya hay un 5 por ciento de mujeres separadas y 
por encima de los cuarenta años alrededor del 10 por ciento de las mujeres son divorcíadas o separadas. 

Estado conyugal de los hombres en edad fértil (HEF) 

El 58 por ciento de los hombres en edad fértil (HEF) viven en estado de unión conyugal: formalmente 
casados el 37 por ciento y en situación de convivencia el 20 por ciento. Al comparar con las mujeres, es 
mayor el porcentaje de hombres casados pero mayor el porcentaje de mujeres convivientes. 

Un 39 por ciento de los HEF se declaró solteros, cinco puntos porcentuales más que entre las mujeres. 
Los divorciados o separados sólo representan el 3 por ciento del total de hombres en edad fértil, tres 
puntos menos que las mujeres. 
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Cuadro5.1 Estado conyugal actual 

Distribución porcentual de la población entrevistada por estado conyugal actual, scgtin edad para mujeres y tolal para 
hombres, Pení 1996 

Estado conyugal 
Número 

Convi- Dívor- de 
Edad Soltera Casada viente Víuda ciada Separada Total mujeres 

15-19 87.5 2,3 9.6 0,0 0.0 0.6 100.0 6,138 
20-24 47.7 16.2 31.4 0.0 0.1) 4.7 I00.0 5,278 
25-29 22.9 34.6 35.4 0.3 0.2 6 7  100.0 4.577 
30-34 10.7 49.5 31.3 I.I 0.1 7.2 100.0 4.146 
35-39 7.5 56.2 247 1.9 0.3 9.4 [00.0 3.631 
40~44 5.3 61.9 18.1 3.1 0.6 I1,0 I(X),O 2.979 
45-49 4.3 64.7 15.5 5.0 0.8 9.6 100.0 2.201 

Total mujeres 34.2 34.3 24.0 1.1 0.2 6.1 100.0 28,951 
Total hombres 38.8 37,1 20.4 1.0 0.3 2.5 100.0 2,487 

C u a d r o  5.2 

De manera general, se puede señalar que entre 1986 y 1996 ni» se han producido modifícaciones 
sustancíales en la composicidn de las mujeres en edad lërtil según el estado conyugal. 

Sin etnbarg,,), al comparar  con encuestas anteriores por grupos de edad se observa una tendencia al 
aumento de la sohería entre las mujeres menores de 35 años (véase el Cuadro 5.2). 

Gráfico 5.1 
Estado Civil de las Mujeres en Edad 

Fértil según Grupos de Edad 

P o r c e N t  f i j a  

1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 2 9  3 0 - 3 4  3 9 - 3 9  4 0 - 4 4  4 5 - 4 9  

E d a d  d D  la  m u j e r  

Cuadro 5.2 [c'voluci6n del porcentaie de solteras 1977 
1996 

Porcentaje de mujeres solteras por grupos de edad, según 
varias encuestas, Per6 1977-1996 

ENAF E N D E S  E N I ) E N  ENDES 
Edad 1977-78 1986 1991-1992 1996 

20-24 48.5 5 I. I 47.7 47.7 

25-29 234 23.5 207 225) 

30-34 109 9.9 9.5 10.7 

35-39 8.3 5.2 5.9 7,5 

40-44 5. I 3 1 3.9 5.3 

45-49 5.2 4.1 4.8 4.3 

20-49 21.3 20.6 19.5 199 

Mujeres 7,128 3.895 12,486 22,813 
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Cuadro 5.3 y 5.4 

El porcentaje de mujeres en unión conyugal es mayor entre las mujeres sin nivel educativo, entre las 
residentes del área rural, de la selva y de los departamcntos de Apurímac, San Martín y Madre dc Dios. donde 
más del 68 por ciento dc las mujeres están casadas o son convivientes. En Lima Metropolitana dicho 
porcentaje asciende al 52 por ciento. 

Del total de mujeres no unidas el 82 por ciento nunca ha estado en unión conyugal per,.» un 7 por ciento de 
éstas tiene un compañero regular u ocasional. De otro lado, un 3 por ciento de k'ts mujeres que alguna vez 
estuw» unida. 18%) también tiene un compañero regular u ocasional. En resumen, un 10 por ciento de las 
mujeres no unidas tienen un compañero, siendo mayor este porcentaje en los departamentos de San Martín 
(22%) y Madre de Dios (24e~). 

Cuadro 5 3 Estado conyugal actual por lugar de residencia ~, educación 

Distribucidn porcentual de muieres en edad f¿tti[ por estado conyugal acnml, segdn lugar de resídencia y nivel de educación edad, Pcru 1996 

Edad 

Estado conyugal Número 

Convi I)ivor- de 
Soltera Casada viento Viuda ciada Separada Total mujeres 

Tipo de lugar de residencia 
Urbano 379 32 8 21 5 
Rural 241) 385 30 8 

Departamento 
Amazonas 23 9 38 I 31 6 
Ancash ~34 34 t 232 
Apurímac 20 6 51 7 21 5 
Arequipa ~48 35 "~ 23 0 
Ayacucho 34 8 ~93 176 
Cajamarca 253 32 2 356 
Cusco 28~ 36 6 29 2 
Huancavefica 25(1 51 8 16 2 
Huånuco 294 30 8 32 0 
lea 36 I 376 194 
Junin 35 6 :~57 21 6 
La Líbertad 343 326 264 
Lambayeque 36 1 350 193 
Lima 39 5 ~l 4 21 I 
Loreto 25 0 274 41 3 
Madre de Dios 189 249 49 5 
Moquegua 27.8 45 9 19 2 
Paseo 30 1 307 234 
Piura 353 38 1 19 I 
Puno 34. I 39.4 [98 
San Martín 21.7 :~9. I 33 [ 
Tacna 39 4 ~~ 3 21.9 
Tumbes 28 9 ~8.7 25.7 
Ucayali 20 1 238 47.2 

Región natural 
Lima Metropolítana 40 I 3 I. I 20.8 
Resto Costa 35 2 3'~9 21.3 
Sierra 31 7 377 238 
Selva 224 306 399 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 40 1 31 1 20.8 
()tras ciudades grandes 373 342 212 
Resto Urbano 329 34 3 244 
Rural 24.0 385 308 

Nivel de educación 
Sin educación 77 50 4 29.7 
Primaria 170 41 7 32.4 
Secundaria 426 265 244 
Superior 484 35. I 105 

Total mujeres 34.2 34.3 24.0 

I 0  0.3 6.5 I(X) O 21,2660 
17 OI 4 9  I(X)O 7,6850 

1.5 0 I 4 7  ItX).O 3390 
I 7 0 I 7 3 [(X)O 1,0990 
15 0 I 4 5  I(X) O 447(1 
0 7  0 4  5 6 I(X) n I,I l i  (~ 
31 OI 5.1 I(8}0 5840 
(} 7 0 0 6 3 I(X) 0 1,504.0 
19 0 I 38  L(X)O 1,2660 
2 6 0 0 4 5 I(X) O 4640  
I 5 I) 5 5 8  I(X) O 7 1 5 n  
l O  0 3  5 5 I(8) 0 8230 
I 8 03  5 0  I(X) O 1,366 0 
0 7  0 4  5 5 I(X) O 1.6090 
0 6  0 2 8 8 I(X) O 1.194.0 
0.9 ()~ 68 I (8)0 10,3120 
0.4 0 1 58 I(~)0 936 0 
0 4  0 I 62 I(X) () 680 
0 5  0 4  61 I(X) O 1620 
23  a3  4 I I(8)0 2510 
I 0 o.n 6.6 I (8) 0 1.9360 
23  O0 4 3 I(X}O 1,216 0 
0 8  OI 52  I{8) 0 6740  
0.3 ()~ 4 9  I(X).O 323,0 
0.4 0 2 6 0 I(8) 0 2060 
0.6 0 I 83 I(X).O 3460 

09  0.3 69 1000 9,435.0 
0.9 0 3  6 4  1(8) 0 6,8930 
17 0 1 5 1 I(X) 0 9,4450 
0.9 0. I 6.0 I(X) O 3,1780 

0 9  0.3 6.9 100.0 9.4350 
1.0 0 3 6,0 100.0 8,9 i 6.0 
1 1 03 7.0 I00.0 2.9150 
17 O. I 4.9 100.0 7,685.0 

4 7  0.0 7 4  100.0 1,801 0 
1.6 0.1 7 2 100.0 8,4740 
0.6 0 2  58  I00.0 12,255.0 
0.6 0 5 4.9 I (30.0 6,421.0 

I . I  0.2 6.1 100.0 28,951.0 
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Cuadro 5.4 Tipo de relación sexual de las muieres no unidas 

Distribución porcentual de las mujeres no unidas por típo de relaci6n sexual, según características seleccionadas. Perú 1996 

Característica 

Nunca unidas Alguna vez unidas 
NUmero 

Compañero Compañero Sin Compañero Compañero Sin de 
regular ocasional compañero regular ocasional compañero Total mujeres 

Edad 
15-19 2.4 
20-24 7.9 
25-29 I 1.6 
30-34 8.0 
35-39 5.3 
40-44 3.3 
45-49 1.4 

Área de residencia 
Urbano 6. I 
Rural 1.6 

Departamento 
Amazonas 0.9 
Ancash 3.3 
Apurímac 0.5 
Arequipa 4.5 
Ayacucho 1.7 
Cajamarca 2.1 
Cusco 3.4 
Huancavelica o.g 
Huánuco 0.6 
lea 4.4 
lunín 5.5 
La Libertad 2.(1 
Lambayeque 2,(1 
Lima 8.7 
Loreto 3.7 
Madre de Dios 8.4 
Moqucgua 2.5 
Paseo 0.3 
Píura I. I 
Puno 0 6  
San Martín 16.3 
Tacha 3.0 
Tumbes 1.8 
Ucayalí 5.0 

Región natural 
Lima Metropolitana 8.7 
Resto Costa 3.1 
Sierra 2.5 
Selva 6.0 

Nivel de urbanización 
Líma Metropolitana 8.7 
Otras ciudades grandes 3.6 
Resto urbano 4.7 
Rural 1.6 

Nivel de educación 
Sin educación 1.2 
Primaria 1.9 
Secundaria 4. I 
Superior 9.7 

1.5 95.4 0.0 0.0 0.6 100.0 5,406 
3.1 80.0 0.9 0.7 7.4 100.0 2,765 
3.2 61.5 1.9 1.5 20,4 100.0 1.373 
1.4 46.3 5.5 4.8 34. I 100.0 796 
2.0 32.1 4.7 4.9 50.9 100.0 695 
1.5 21.9 5.5 5.0 62.8 100.0 596 
0,6 19.9 4.0 3.1 71.0 100.0 435 

1.9 75.0 1.7 1.2 14,0 100.0 9,712 
2.7 73.9 0.6 1.7 19.5 100.0 2,354 

5.4 72.6 0.0 18 19.3 100.0 102 
1.0 74.2 1.0 1.8 lg.6 I00.0 468 
3.3 73.2 0.5 1.4 21.1 100.0 120 
3.5 758 0,6 13 14.3 100.0 462 
3.4 75.7 0.3 2,5 16.5 100.0 252 
2.6 73.8 0.6 I.I 19.9 I(30.0 485 
5.9 73.6 0 0  1.8 15.4 100.0 432 
4.9 72.3 0.0 2.3 19.7 I(X).O 149 
6.3 72.0 0.0 2.0 19.0 1 (K~O 266 
0.9 78.8 2.7 0 g 12.5 I (X),O 353 
3.2 74.7 0.0 2.3 14.3 100.0 583 
2.0 798  0.0 0 9  15.4 I(X).0 659 
1.6 75.4 23) I 0  Ig0  100.0 546 
I.I 73.4 2.5 12 13.1 [00.O 4,899 
5.3 71.1 1.6 16 167 100.0 293 
7.9 576 1.0 6 8  18.3 I(X).O 17 
4.0 73,5 I. I t 8  17 1 I(X).O 57 
4.2 77.2 0.3 1.8 16.2 I (X).0 93 
0.7 80.6 0 7  0 6  164 100.0 829 
2.6 80.6 0,0 0.3 160 [ (X).O 495 
0.7 61.0 4.7 0.7 16.7 1~).0 188 
1.4 833 1.0 10 10.2 I(X) 0 145 
1.6 78  1 0.9 2 0  [ 5.6 I (X).0 73 
3.6 60.6 1.3 63  232  I (YO.0 I(X) 

1.2 73.4 2.5 1.2 13.1 100.0 4,539 
1.4 77.7 1.4 I. I 15.3 I (Xi,0 2,948 
3.1 76,6 0.3 12 16.3 100.(] 3,640 
4,6 65.2 I 6 3 0  19.5 100,0 938 

1.2 73.4 2.5 1.2 13.1 10(I.0 4,539 
2.8 77.3 1.0 1.1 14.1 100.0 3,971 
1.8 73.3 I. I 1 6 17.4 100.0 1.202 
2.7 73.9 ().6 1,7 19.5 100.0 2,354 

2.1 35.5 2.1 2.3 56.9 100.0 359 
2.2 61.6 1,4 2.3 30.6 I00.0 2,192 
1.8 80.8 1.5 1.1 10.6 100.0 6.019 
2.4 76.7 1.4 0.8 8.9 100.0 3.495 

Total 5.3 2.1 74.8 1.5 1.3 15.1 100.0 i 2,1~,6 

Nota: No se muestra la distríbución cuando el número de casos es menos de 25 
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5.2 Edad a la Pr imera  Unión Conyugal  

La edad a la primera unión constituye una primera aproximación al comienzo de la exposición al riesgo 
de embarazo y al inicio de la vida reproductiva y tiene por lo tanto un efecto importante sobre la fecundidad 
porque cuanto más jóven forma pareja la mujer, mayor será su tiempo de exposición y mayor su potencial 
de hijos a lo largo de su vida. En condiciones extremas hipotéticas se ha estimado como promedio una tasa 
de fecundidad natural de 15 hijos por mujer. La prolongación de la soltería y el celibato reducen este 
potencial e influyen en la disminución de los niveles de fecundidad en una población. 

La proporción de mujeres que se han casado o han entrado en convivencia antes de ciertas edades exactas 
( 15, 18, 20, 22 y 25) se presenta en el Cuadro 5.5, según la edad de las mujeres al momento de la entrevista 
(cohortes de mujeres). Para ciertas cohortes se ha calculado además la edad mediana a la primera unión, es 
decir, edad a la cual ya ha formado pareja el 50 por ciento de la cohorte. 

C u a d r o  5.5 

Edad a la primera unión por grupos de edad 

La edad mediana  a la pr imera  unión de las mujeres  de 25-49,  es 21 años. Este indicador  casi no ha  var iado  
en los ú l t imos 25 años, pero para  las mujeres  menores  de 30 años hay indic ios  de una l igera  tendencia  a 
unirse más  tardíamente.  

La proporción de muje res  que se unen antes de los 20 años parece estar  d i sminuyendo:  es m e n o r  en las 
mujeres  de 20-24 que en las de 45-49 años de edad en seis puntos  porcentuales  (38 y 44  por  ciento 
respect ivamente) .  

En los hombres ,  la edad med iana  a la pr imera  unión es 25 años,  cuatro años  más  tarde que las mujeres .  

Cuadro 5.5 Edad a la primera unión 

Porcentaje de mujeres que se unieron antes de los 15, 18.20. 22 y 25 años y edad mediana a la primera unión, por 
grupos de edad actual, Perú 1996 

Porcentaje de mujeres que se 
unieron antes de cumplir: 

Edad actual 15 18 20 22 

Edad 
Porcentaje mediana 
que nunca Número a la  
han estado de primera 

25 en uniún mujeres unión 

15-19 2.4 NA NA NA NA 87.5 6,138 
2(I-24 3.9 21.3 37.6 NA NA 47.7 5,278 _ 
25 29 4.8 22.3 39.5 54.7 70.4 22.9 4,577 21.3 
30-34 5.3 25.0 42.8 56.8 71.8 10.7 4,146 20.9 
35-39 5.2 25.9 43.4 57.6 71.6 7.5 3,631 20.8 
40-44 5.5 25.4 42.1 56.3 74.7 5.3 2,979 21.0 
45-49 6.7 26.6 44.2 59. I 74.6 4.3 2,201 20.7 

Mujeres 20-49 5.0 23.9 41.1 54.8 67.7 19.9 22.813 
Mujeres 25-49 5.3 24.7 42.1 56.6 72.3 I 1.5 17,535 20.9 

Hombres 25-59 14.4 28.1 52.2 67.6 73.0 16.1 1,659 24.7 

NA: No aplicable 
-Menos del 50 por ciento de las mujeres se han unido antes de cumplír la edad inti:rior del intervalo. 
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La comparación de las proporciones acumuladas a cada edad permite hacer inferencias sobre posibles 
tendencias en la edad a la primera unión entre las distintas cohortes. Para estudiar los diferenciales 
socioeconómicos en la edad a la primera unión se presenta la mediana según diversas características en el 
Cuadro 5.6. Tanto los niveles de educación como el nivel de urbanización (y sitio de residencia) generan 
diferencias importantes en la edad a la primera unión. 

Cuadro 5.6 

Edad mediana a la prímera unión por características seleccionadas 

La edad mediana a la primera unión tiene una mayor varíación según el nivel educativo y el lugar de 
residencia de la mujer. 

De otro lado, las mujeres que residen en Lima Metropolitana empiezan su vida conyugal 4 años después 
que las mujeres residentes en la Selva (19) y en el área rural ( 19 añ,,»s ). De la comparación de las medianas 
para los distintos grupos de edad por región natural, parecería que la edad a la primera uniún de las 
mujeres Limeñas está aumentando, en el área rural está disminuyendo y en la Selva ha permanecído 
constante. 

Sin consíderar a Lima. son los departamentos de Tacna y Arequipa los que presentan la más alta edad 
mediana a la primera unión (22 años). Contrariamente, la menor edad mediana se presenta en el 
departamento de San Martín ( 19 años). 

5.3 E d a d  a la P r i m e r a  Re lac ión  S e x u a l  

Como se sabe que la edad a la primera unión no necesariamente coincide con el comienzo de las 
relaciones sexuales, la proporción de mujeres que han tenido relaciones hasta ciertas edades exactas ( 15, 18. 
20 .22  y 25) se presenta en el Cuadro 5.7 según la edad al momento de la entrevísta. La edad mediana a la 
primera relación por edad de la mujer según sitio de residencía y ni vel educati yo se presenta en el Cuadro 5.8. 
Se pueden comparar estos resultados con los del Cuadro 5.6 sobre la edad a la primera uníón para concluir 
si los diferenciales de la edad a la primera relación sexual entre categorías educacionales y por sitio de 
residencia son casi tan importantes como en el caso de la edad a la primera unión. Del análísis de los 
resultados por edad y por región es posible, en algunos casos, sacar conclusiones sobre cambios en el tiempo. 

Cuadro 5.7 

Edad a la prímera relación sexual por grupos «le edad 

La edad mediana a la primera relación sexual de las mujcres de 25-49 es 19 años. Este promedio es 2 años 
menor que su edad mediana a la primera unión conyugal. 

La edad mediana a la primera relación sexual casí se ha mantenido constante en los últimos 25 años. pero, 
entre las menores de 30 años ha dismínuido más la proporción de mujeres que tiene su prímera rclación 
a edades tempranas. Es así como la prop,,»reión de mujeres que tuvieron su primera relación sexual antes 
de los 18 años es menor en las mujeres de 20-24 años (34%) que en las de 45-49 (42%), en ocho puntt~s 
porcentuales. 

Entre los hombres de 25-64, la edad medíana a la primera relación sexual es 17 años y ésta casi no ha 
variado en los últimos 25 años. Este promedio es 8 años menor que su edad mediana a la primera unión 
conyugal. Entre los menores de 35 años pareciera que tiende a disminuir la proporción de los que tíenen 
relaciones sexuales a edades más tempranas; y a incrementar los que la tienen a edades más tardías. 
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Cuadro 5.6 Edad medíana a la primera uniún por edad actual~ según lugar de residencia y educación 

Edad mediana a la primera uníón entre las mujeres de 25 a 49 años por edad actual, según lugar de residencia y nivel 
de educacíún; y entre los hombres 25-59, según características seleccionadas, Perú 1996 

Edad actual 
Mujeres Hombres 

Característíca 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 25-49 25-59 

Área de residencia 
Urbano 22.3 21.7 21.6 21.6 21.5 21.8 
Rural 19.1 19.3 19.3 19.5 19.6 19.3 23.0 

Departamento 
Amazonas 19. I 20.2 18.6 18.8 19.2 19.1 23.4 
Ancash 20.7 19.7 20.2 19.5 19.5 20.0 23.7 
Apurímac 18.8 19.4 19.7 18.4 19.9 19.3 21.8 
Arequipa 22. I 21.8 22.2 20.7 22.2 21.8 24.9 
Ayacucho 20.5 20.9 21.0 18.8 22.2 20.5 22.6 
Cajamarca 19.5 20.3 19.3 18.8 19.8 19.6 23.6 
Cusco 20.0 19.7 19.9 19.6 19.0 19.7 23.7 
Huancavelica 19.0 19.2 20.3 20.0 19.0 19.3 20.8 
Huånuco 19.8 19.5 19.9 20.6 20.1 19.9 23.3 
lea 21.7 22.2 22.7 22.0 21.4 22.0 - 
Junín 21.2 20.4 21.0 20.0 20.4 20.7 24.0 
La Libertad 20.5 21.2 2 I. I 21.3 20. I 20.9 24.4 
Lambayeque 21.4 21.0 21.1 22.3 21. I 21.3 24.5 
Lima 23.2 22.7 22.2 22.2 22.0 22.6 - 
Loreto 19~9 19.9 19.3 20.3 19.3 19.8 23.6 
Madre de Dios 18.7 18.8 19.8 19.0 19,2 19.1 - 
Moquegua 21.6 21.5 21.9 20.3 20.4 21.2 24.6 
Paseo 20.9 20.2 18.7 18.6 20.2 19.7 23.0 
Píura 21. I 20, 3 19.9 20.7 21.2 20.7 24.5 
Puno 20.1 19.8 20.5 21.2 21.1 20.4 23.9 
San Martín 18.6 19.5 19.8 19.5 19.3 19.4 23.4 
Tacna 23.6 21.9 22.0 21.5 22.2 22.3 
Tumbes 20.9 20.0 20.3 21.0 20.3 20.5 24.5 
Ucayali 18.3 17.8 19.3 19. I 18.4 18.5 22.3 

Región natural 
Lima Metropolitana 23.4 22.8 22.5 22.3 22.0 22.7 - 
Resto Costa 21.4 20.9 20.5 20.8 21.1 21.0 24.9 
Sierra 20.5 20.2 20.5 20.2 20.4 20.4 23.6 
Selva 19.1 19.2 18.9 19.0 19.0 19.0 23.4 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 23.4 22.8 22.5 22.3 22.0 22.7 - 
Otras ciudades grandes 21.8 2 I. 1 21.2 20.9 21.2 21.3 24.8 
Resto urbano 20.9 20.4 20.0 20.7 21.0 20.6 24.8 
Rural 19.1 19.3 19.3 19.5 19.6 19.3 23.0 

Nivel de educación 
Sin educación 17.7 18.2 19.1 18,8 19.0 18.7 22.8 
Primaria 18.7 19,0 19.2 19.4 19.5 19. I 22.9 
Secundaria 20.6 21.0 20.8 22.2 23.0 21.1 24.4 
Superior 25.9 26.4 25.2 25.8 

Todas las mujeres 25-49 21.3 20,9 20.8 21.0 20.7 20.9 - 
Todos [os hombres 25-59 24.2 25.3 25.0 23,4 24.7 

Nota: Las medianas para los grupos 15-19 y 20-24 no se calcularon porque menos de la mitad de las mujeres se habían 
unido antes de cumplír 15 y 20 años, respectivamente. 
-Menos del 50 por ciento de mujeres se han unido antes de la edad inferior del intervalo 
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Cuadro 5.7 FÅad a la primera relación sexual 

Porcentaje de entrevistados que tuvieron su primera relación antes de los 15. 18, 21). 22, y 25 años. y edad mediana 
a la primera relación, según edad actual para mujeres y total para hombres. Perú 1996 

Porcentaje que tuvieron su prímera 
relación sexual antes de cumplir: 

Edad actual 15 18 20 22 

Edad 
Porcentaje Número mediana 
que nunca de a la 
han estado cntrc- primera 

25 en unión vistados relación 

15-19 4.6 NA NA NA NA 79.7 6,138 
20-24 6.8 33.7 52.9 NA NA 33.7 5,278 
25-29 7.1 35.0 55.7 69.0 80.8 13.2 4,577 19.3 
30-34 8.7 39.6 59.2 70.5 82. I 4 5 4.146 18.8 
35-39 9.6 40.6 58.9 70.8 82.0 3 4  3.63L 18,8 
40-44 I 1.6 4(}.3 59  1 72,0 83.9 2.3 2,979 189 
45-49 10.7 41.6 59.6 72.8 83.1 1.9 2.201 18.8 

Mujeres 20-49 8.6 37.7 57.0 68.9 783  12.3 22.813 191 
Mujeres 25-49 9.2 39.0 58.2 70.7 822  5.9 17,534 18.9 

Hombres 25-59 20.8 66.4 84.9 91.6 95.4 0.7 1,659 16.8 

NA: No aplicable 
-Menos del 50 por ciento de mujeres han tenido su primera relación antes de cumplir la edad inferior de[ íntervalo 

Cuadro 5.8 

Edad a la primera relación sexual por características seleccionadas 

La edad med iana  a la p r imera  relación sexual  presenta un mayor  diferencial  scgtin el nível educatíw~ y 
el lugar  de res idencia  en las muje res  que cn los hombres .  

Mient ras  que la edad med iana  a la pr imera  relación sexual  de las mujeres  con cducación super ior  es 
mayo r  en cerca de 7 años  a la de las mujeres  sin educación,  entre los hombres  casi nu cxisle ditL'rcncia 
por  nivel educativo,  pues está en torno a los 17 años en todos los niveles.  

La edad med iana  a la p r imera  relación sexual  es menor  de 17.5 años entre las mujeres  que residen en la 
Se lva  y en los depar tamentos  de San Mart ín,  Lotero.  Huancavel íca .  Madre  de Dios y Ucayali .  Eta cambío.  
es  mayo r  de 19.5 años entre las mujeres  que residen en Lima Mctr,,»politana y en los dcpartament~~s de 
Arequipa ,  lea, Piura, Tacna .  T u m b e s  y Lambayequc .  

La edad med iana  a la p r imera  relación sexual  de los hombres  es menor  de 16 años entre los res idcmes de 
los depar tamentos  de Tumbes ,  Lotero y Ucayali .  Contrar iamcnte .  es m ayo r  de 18 años entre los hombres  
que residen en los depar tamentos  de Apar ímac ,  Tacha.  Ca jamarca  y Punu. 
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Cuadro 5.8 Edad mediana a la primera relacíón sexual según lugar de residencia y educación 

Edad mediana a la primera relación sexual entre las personas entrevistadas, por grupos de edad actual y según lugar de 
residencia y nivel de educación para las mujeres; y total para hombres, Perú 1996 

Edad actual 

Característica 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Mujeres Hombres 
20 49 25-59 

20.0 19,4 19.4 19.4 19.5 19.8 16.7 
17.8 17.9 17.7 17.5 17.5 17.5 17.7 17.2 

L8.3 
19.4 
18.3 

18.5 
18.2 
18.8 
18,0 
17.6 

19.5 

17.4 
16.9 
19,3 
18.8 

20.0 
17,1 

19.9 
16,3 

193) 
17.1 

19.3 
17.8 

18,3 18,5 17.3 178 17.5 181 16.5 
19.5 18.5 I7.9 17.8 18.5 18.7 17.1 
17.9 18.0 17.2 17.1 17.9 17.9 18.4 
19.4 19.9 19.7 19.0 20.4 19.7 17.7 
17.9 18.5 179 17,9 I%9 18.2 17.2 
18.9 19.8 18.3 18.1 18.1 18.5 18.6 
18.8 18.4 18.4 17.4 17.4 18.3 16.9 
17.6 173 172 17.0 16.9 17.4 17.1 
18.0 17.5 180 18.0 17.1 17,8 16.0 
19.6 20,5 193) 18.9 [9.5 19.8 16.8 
19.3 18.2 18.3 18.2 18.3 18.6 17,6 
18.7 19.3 19.1 20.3 18.4 19,5 16.4 
20.7 20.2 20.0 20.6 20.2 20.4* 16,6 
20.2 19.5 19.5 19.7 [97  20.0 16.6 
17.5 17.5 17.3 17.5 17.3 17.4 15.0 
16.9 17.0 17.9 17.3 17.2 17. I 17.0 
19.7 18.9 196 I9.1 19.1 19.3 17.1 
19.1 18.4 175 17,4 18,5 18.3 17.8 
20.1 197 19.5 19.1 20.1 19.9 16.6 
19,3 18.3 19.1 18.5 17.9 18.8 19,4 
17.0 17,4 18,1 17.6 16.8 17.3 16.0 
21,2 20.1 19.1 19.1 18.8 199" 18.4 
20.0 19.5 20.0 20.2 1%9 19.9 15.5 
16.2 16.0 16.0 17.3 16.7 16.3 15.1 

20.3 19,8 19.7 19.7 19.8 19.9" 16.5 
200  194 19.0 19.5 197 19.8 16,7 
18,9 18.5 I8.5 18.3 183 18.7 17.6 
17.3 17.2 17.1 17.2 16.7 17.1 16.4 

20,3 19.8 19.7 19.7 19.8 19.9" 16.5 
20.0 19.3 19.5 19.1 19.3 19,8 16.9 
19.3 18.7 18.6 18.9 19.0 18.9 16.9 
17.9 17.7 17.5 17.5 17,5 17.7 17.2 

17.3 16,7 16,8 16.8 16.8 16.9 L6.9 16.9 
17.4 17.6 176 17.7 17,7 18.0 17.6 17.3 
19.0 18,8 18.7 18.8 197 20.1 19.0 16.6 

23.5 23.2 23.4 22.7 23.9 23.3* 16,8 

Área de residencia 
Urbano 
Rural 

Departamento 
Amazonas 
Ancash 
Apurímac 
Arequipa 
Ayacucho 
Cajilnl[lrca 
Cusco 
Huancavelica 
Huánuco 
lea 
Junín 
La Libertad 
Lambayeque 
Lima 
Loreto 
Madre de Dios 
Moquegua 
Paseo 
Píura 
Puno 
San Martin 
Tacna 
Tumbes 
Ucayali 

Región natural 
Lima Melropolilana 
ReMo Coslll 
Síerra 
Selva 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 
Otras ciudades grandes 
Resto urbano 
Rural 

Nivel de educación 
Sin educaciún 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Todas las mujeres 20-49 19.7 19.3 18.8 18.8 18.9 18.8 19. I 
Todos los hombres 25-59 16.6 16.8 17,4 16.7 16.9 16.8 

Nota: Las medianas para el grupo 20-24 no se calcularon porque menos de la mitad de las mujeres habían tenido la primera 
re[ación antes de los 15 años. 
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5.4 Act iv idad Sexual  Previa  y Reciente 

La probabil idad de una mujer de quedar embarazada está en función a su frecuencia de relaciones 
sexuales en ausencia de protección anticonceptiva. En esta sección se discuten los resultados con relación 

a la experiencia y act ividad sexual de las mujeres en edad fértil. En los Cuadros 5.9 y 5.10 se presenta 

información sobre tal frecuencia como un refinamiento de la medición de la exposición al riesgo de embarazo, 

según diversas características: edad, duración de la unión, lugar de residencia, nivel de instrucción y método 

de anticoncepción usado en la actualidad. Los cuadros se han elaborado sobre la base de mujeres que en edad 

fértil y presentan la proporción global sexualmente act iva en las últ imas cuatro semanas; y para aquéllas sin 

actividad sexual, la duración de la abstinencia,  según sea de postparto o no. Los comentarios que siguen están 

referidos solamente a las mujeres que alguna vez han tenido relaciones sexuales. 

Cuadro 5.9 

Actividad sexual previa y reciente por características demográficas 

El 73 por ciento de las mujeres en edad fértil han tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida. En las 
cuatro semanas que precedieron al día de la entrevista, 51% estuvo actíva sexualmente y un 22% no tuvo 
actividad sexual (la mayoría de ellas por un motivo diferente a un parto). 

La actividad sexual reciente es menor entre las mujeres de 15-19 años (11%) pero aumenta con la edad 
a casi I de cada 2 mujeres de 20-24 años y casi 3 de cada 4 de las MEF entre los 35-39 años de edad. 

Con relación a la duración de la unión, la actividad sexual tiene un nivel muy similar entre las mujeres 
con menos de 20 años de unión: tres de cada cuatro mujeres (alrededor del 76%) estaban activas 
sexualmente en las cuatro semanas que precedieron la encuesta. Después de los 20 años de unión el nivel 
de actividad sexual disminuye ligeramente hasta el 55 por ciento entre las mujeres con 30 años ó más de 
unión. 

La gran mayoría (más del 87 por ciento) de las mujeres que usan métt~os anticonceptivos son actívas 
sexualmente. Entre las mujeres esterilizadas, este nivel es lígeramente menor (80%). 

La proporción de mujeres que alguna vez tuvieron relaci,anes sexuales pero estuvieron inactivas en las 
cuatro semanas anteriores a la entrevista es nlen,,»r entre las mujeres de 15- I9 añt»s (9%) y aumenta con 
la edad, hasta alcanzar casi el 40 por ciento entre las mujeres de 45-49 años. 

Cuadro 5.10 

Actividad sexual reciente por características socioeconómicas 

Los menores niveles de actividad sexual se observan entre las mujeres con nivel de educación secundaria 
o más, debido en parte al hecho de que I de cada 3 de estas mujeres declaran nunca haber tenido 
relaciones. Casi todas las mujeres sin educación declararon haber tenido relaciones en algtin momento 
en comparaciÓn con I de cada 8 entre las con primaría. A pesar de esto, en este grupo se encontraron los 
mayores niveles de actividad sexual: dos de cada tres mujercs con prinlaria tuvícron actívidad sexual en 
el mes anterior a la encuesta, una proporción ligeramente mayor quc entre las mujeres sin cducaciún, en 
parte porque un mayor porcentaje de estas declararon encontrarse en abstínencia. 

Si se tiene en cuenta el sitio de residencía, los mayores niveles de actívídad sexual se presentan entre las 
mujeres residentes del área rural, de la Selva y de los departamentos de Ucayali, Apur/mac, Amazonas, 
Madre de Dios y San Martín. En ellos, alrededor del 60 por ciento de las mujeres en edad lèrtil estuvieron 
activas sexualmente en las cuatro semanas anteriores al día de la entrevista. 

Los menores niveles de actividad sexual se presentan entre las que residen en Lima Metropolitana y en 
los departamentos de Puno y Ayacucho. En estos ámbitos poblacionales menos del 45 por ciento de las 
MEU estuvieron recientemente activas sexualmente. 
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Hombres: actividad sexual previa y reciente por características sociodemográficas 

El 88 por ciento de los hombres en edad fértil han tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida y, en 
las cuatro semanas anteríores al día de la entrevista, 66% estuvo activo sexualmente y un 22% no tuvo 
actividad sexual. El nivel de actividad sexual reciente de los hombres (66%), es mayor en 15 puntos 
porcentuales al de las mujeres 151%). 

Cuadro 5.9 Actividad sexual reciente por características demográficas 

Dístribución porcentual de mujeres en edad lërtil, por actividad sexual en las 4 semanas que precedieron la encuesta; y entre 
aquéllas no activas sexualmente, tipo y duración de la abstinencia, según características demográficas seleccionadas, Perú 1996 

Característica 

Sin actividad sexual últimas 4 semanas 

Sexual- En abstención En abstención 
mente (postparto) (no postpano) Nunca 
activas Sin tuvo Número 

en últimas 0-1 2 o más O-I 2 o más in(of- rela- de 
4 semanas años años años años mación ciones Total mujeres 

Edad 
15-19 11.4 2.6 0.2 5.1 (1.8 0.3 79.7 100.0 6,138 
211-24 44.3 5.4 1.7 I 1,8 2.7 0.4 33.7 100.0 5,278 
25-29 62.5 4.5 1.2 13,4 4.5 0.8 13.2 100.0 4,577 
30-34 71.3 4.4 1.7 11.5 5.6 0.9 4.5 I00.0 4.146 
35-39 71.4 2,8 1,6 I 1.8 7.9 1.2 3.4 100,0 3.63 I 
40-44 65.8 1.7 I.I 15.6 I 1.7 1.7 2.3 I (KI.0 2,979 
45-49 58.3 0.3 0.5 2(}.6 16,4 1.9 1.9 100.0 2.201 

Duración de la unión 
Nunca en uníón 5.7 2.4 1.2 7.4 5.3 0.3 777  100.0 9.905 
(1-4 75.5 7.9 0.8 14.1 0,6 I.I 0.0 I130.0 3.824 
5-9 78.1 4.6 I.I 12.5 3.0 (1.6 0.0 100.0 4.158 
10-14 78.4 3.4 1.4 10.6 5,1 1,0 0.0 100.0 3,452 
15-19 76.1 3.0 1.0 12.0 7,(1 0.9 0.0 100.0 3,119 
211-24 68.6 1.6 1.3 17.1 9,6 1.8 0.0 100.0 2,437 
25-29 62.5 1.0 0.8 19.9 14.2 1.6 0.0 100.0 1,509 
30+ 55.0 0.2 0.4 20.9 19,8 3.6 0.0 1013.0 547 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 57.4 5.5 2.1 17.6 I 1.4 2,4 3,7 100.0 1,801 
Primaria 62.5 4.5 1.5 II.8 6.1 1.2 12.4 100.0 8.474 
Secundaria 45.3 3.1 0.9 10.7 4.3 0.5 35,3 100.0 12,255 
Superior 43.9 2.1 0.7 11.7 5.9 0.6 35.0 100.0 6,421 

Método anticonceptivo 
de uso actual 
Ningún metodo 25.0 5.1 1,8 13.1 8.8 1.2 45.0 100.0 17,114 
Píldora 92,3 0.3 0.0 7.0 0.2 0.3 0.0 100.0 1,147 
DIU 87.9 0.8 0.2 9.2 1.6 0.3 0.0 100.0 2A89 
Esterilización 80.4 3.2 0.7 10.7 4.4 0.6 0.0 I00.0 1.761 
Abstinencia 87.3 0.2 0.1 12.0 0.0 0.3 0.0 100.0 3,332 
Otro método 91.1 1.0 0.0 7.5 0.1 0.2 0.0 100.0 3,409 

Total mujeres 50.8 3.4 l.I 11.6 5.6 0.9 26.6 100.0 28,95 I 
Total hombres 65.5 [ 22,4 ] 12,1 100.0 2,487 
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Cuadro 5.10 Activídad sexual reciente por lugar de residencia 

Distríbución porcentual de mujeres en edad lërtil, por actividad sexual en las 4 semanas que precedieron la encuesta; 
y entre aquéllas no activas sexualmente, tipo y duraci6n de la abstínencia, según lugar de residencía, 
Perú 1996 

Caracteffstica 

Sin actividad sexual últimas 4 semanas 

Sexual- En abstención En abstencíón 
mente (pos tpar to )  (no pos(parto) Nunca 
activas Sin tuvo Número 

en últimas 0-1 2 o más 0-I 2 o más ínlor- tela- de 
4 semanas años años añ,as años mación ciones Total personas 

Área de residencia 
Urbano 48.5 
Rural 57 0 

Departamento 
Amazonas 63  I 
Ancash 48.8 
Apurfmac 62  I 
Arequipa 51.3 
Ayacucho 448  
Cajamarca 55.9 
Cusco 516 
Huancavclica 54.4 
Huånuco 4 t~ I 
lea 51 8 
Jun/n 48 0 
La Libertad 522 
Lambayequc 49 2 
Lima 482 
Loreto 547 
Madre de Dios 67.3 
Moquegua 60.0 
Paseo 53 5 
Piura 50 I 
Pum) 444 
San Martin 682 
Tacna 4«:. 4 
Tumbes 58.8 
Ucayali 6 I t l  

Regiún natural 
Líma Metropolitana 475 
Resto Costa 5 ] 8 
Sierra 498 
Selva 610  

Nivel de urbanizaciún 
Lima Metropolitana 475 
Otras ciudades grandes 486  
Resto urbano 513 
Rural 570 

Total muleres 50.8 
Total hombres 65.5 

2.7 1.0 I 1.7 5.9 0.7 295 1000 21.266 
5 5 1.5 I 1 4 4.9 I I 185 100.0 7.685 

3.5 1.4 85  37  1.2 18 6 100.li 339 
4.4 I. I I 1. I 54  0.8 28.4 100.0 I .(Y99 
4 4  1.0 I 0. I 3.4 1.9 17.1 1000 447 
2.2 1.2 10.7 6 2  0 8  27.7 Hg),0 1.113 
6. I 2.7 140 75  0.8 24  1 I (8).0 584 
4 6 I 2 109 5 1 1.3 21.0 100 o 1,504 
4.3 0.9 157 4 7  1 0 21.8 100.0 1.266 
7.2 2.6 I0.7 4 5  I I 19.6 I~10 464 
7.6 16 14.3 5 ~ 1.5 205 I 0(I.O 715 
2.4 1.5 I(I 3 4 5  I. 1 285 I(XIO 823 
3.5 15 14.2 7.6 I 1 24.2 I(X) 0 I.~66 
3.7 1.5 9.0 55  0 2  279 L(SI.0 1.6(19 
3 1 1.3 9 2  5 4  0 5 314 100.0 1.194 
2.3 0.8 II .8 6.2 (17 29.9 I(X) O lO,M2 
5.1 1.0 18.7 3.3 12 15.9 I@10 936 
3.3 0.5 14.6 28  (17 10.7 I(X).0 68 
2.5 I.I 10.5 35  0.5 21.8 I(8) 0 162 
4 2  1.9 I 05 4ti  12 238 100.0 25 I 
33 I.L 7 0  5 8  1(1 317 L(8) O 1,936 
4 3  1.5 137 6 6  0 9  285 I(8).0 1,216 
3 9  0 7  II .8 31 116 I I . 7  I(810 674 
I 5 14 88  55  0 3  32.7 I(8) 0 ~23 
2.6 0 6  7 5 3 6  03  26 6 I(8) 0 218~ 
7.1 0 8  150 25 0 7  12 I II8) 0 346 

22  08  120 63  0 8  30.3 1000 9.435 
28  1 1 87  53  05  29.8 I(8) 0 6.892 
4.7 15 L23 5 9  I I 246 1(8) 0 9,445 
4 6  ,t I 147 16 0 9  142 I(8)(I 3,178 

2 2 08  12 0 63  0 8 30.3 I{R) 0 9.435 
3() 0.9 [ 1.3 5 6  0 8 29.9 I(RI0 8.916 
3 2 16 122 5.5 0.5 25 8 I(810 2,015 
5.5 1.5 I14  4.9 [ I 185 IIX) O 7.685 

3.4 I.I 116 5 6  0.9 26.6 I(8)0 283)51 
22.4 I 121 I(X) 0 2.487 
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5.5 Infertilidad Postparto 

El riesgo de embarazo inmediatamente 
después del nacimiento de un hijo depende en 
parte de la práctica de la lactancia y de la 
duración de la abstinencia sexual postparto. En la 
ENDES 1996 se preguntó a todas las mujeres que 
habían tenido un hijo en los 5 años anteriores a la 
encuesta si continuaban amamantando al último 
hijo, si habían reiniciado las relaciones sexuales y 
si habían tenido su menstruación. También se 
aver iguó la duración de la lactancia, de la 
abstinencia y de la amenorrea.  

Con esta información es posible realizar 
est imaciones de la duración de la amenorrea, de la 
abstinencia postparto, y del período de no 
susceptibilidad al r iesgo de embarazo,  según el 
t iempo transcurrido, en meses,  desde el 
nacimiento del último hijo. El Cuadro 5.11 y el 
Gráfico 5.2 presentan, para distintas duraciones 
desde el nacimiento, la proporción de niños cuyas 
madres están en cada uno de los estados 
mencionados.  

El promedio directo del Cuadro 5.11 se 
obtuvo ponderando las duraciones con la 
proporción de mujeres correspondientes. Se 
presenta también el promedio calculado mediante 
el método de Prevalencia/Incidencia, de uso 
frecuente en Epidemiología  para est imar la 
duración de una enfermedad,  con el fin de 
facilitar la comparación con resultados de otras 
encuestas en las cuales se utilizó dicha 
metodología. Para la abstinencia, por ejemplo, la 
prevalencia se define como el número de niños 
cuyas madres están en abstinencia en el momento 
de la encuesta y la incidencia como el número 
promedio de nacimientos por mes. Este 
promedio se obtuvo de los nacimientos en el 
período de 1-36 meses anteriores a la encuesta 
para evítar  problemas de estacionalidad y 
posibles errores en el período de referencia. Para 
el cálculo de la m e d i a n a  primero se suaviza la 
distribución y se asume que ella equivale a la 
función de sobrevivencia Ix de una tabla de 
mortalidad. 

Las  du rac iones  m e d i a n a s  de la 
amenorrea, la abstinencia y la insusceptibilidad 
de postparto se presenta en el Cuadro 5.12 para 
características seleccionadas. 

Cuadro 5.11 Amenorrea T abstinencia e insusceptibilidad de 
postparto 

Porcentaje de niños cuyas madres están en amenorrea, abstinencía, 
o insusceptibilidad de postparto, por meses desde el nacimiento, 
Perú 1996 

En En En insus- Número 
Meses desde ameno- absti- ceptibi- de 
el nacimíento rrea nencia lidad nacímientos 

< 2 95.5 86.2 98.9 363 
2-3 84.4 40.7 87.9 520 
4-5 72.9 20.8 78.0 522 
6-7 62.5 16.4 67.9 453 
8-9 47.3 13.4 53.5 510 
10-11 40.4 10.9 46.9 547 
12-13 31.0 9.7 37.7 574 
14-15 29.3 8.3 34.1 523 
16-17 15.8 9.0 23.0 528 
18-19 10.9 8.1 17.1 468 
20-21 8.8 5.1 13.0 471 
22-23 3.9 4.5 7.6 540 
24-25 2.3 5.5 7.4 573 
26-27 2.0 4.4 6.2 510 
28-29 0.9 4.6 5.2 484 
30-31 1.7 4.0 5.2 489 
32-33 1.4 6.2 7.6 506 
34-35 0.5 4.9 5.3 527 

Total 27.3 [3.4 32.4 9 , l i 0  

Mediana 8.4 2.3 9.6 
Promedio 
Aritmético 10.5 5.6 12.3 
Prevalencia/Incideneia 9.7 4.8 I 1.5 

Gráfico 5.2 
Madres en Amenorrea, Abstinencia e 
Insusceptibilidad de Postparto según 

Meses desde el Ultimo Nacimiento 

Porcentaje de nlhos cuyas madres~  1 
1 o s  | e s t a b a n  e n  p e r | o d o  d o :  | • o s  

oo~ ~ . . . . . . . . . .  . o  

. . . .  3 0  

oL ~ - -~  - " - - - í - - - - ,  o 
0 6 1 2  1 8  2 M  :DO :38  

M e s e s  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  
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Cuadro  5.11 

Araenorrea, abstinencia e insusceptibilidad de 
postparto 

Al momento de la entrevista, un 27 por ciento de 
las  m a d r e s  c o n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  3 a ñ o s  e s t a b a n  
en amenorrea de postparto y 13 por ciento en 
abstinencia sexual postparto, para un total de 32 
por ciento en condición de insusceptibílidad de 
postparto. 

Si bíen la amenorrea en el país tiene una 
duracíón promedio de I 0 meses y medio, ésta se 
presentó al 50  por ciento de las madres antes de 
los 8 meses y medio. De otro lado, la abstinencia 
postparto dura, en promedio,  algo más de 5 
meses y medio, pero la mitad de las madres 
reinició su actividad sexual antes de los 69 días 
(2.3 meses). 

El  p e r í o d o  í n s u s c e p t i b l e  al r i e s g o  de l  e m b a r a z o  
d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  de l  h i j o  a n t e r i o r ,  e n  
p r o m e d i o ,  e s  d e  12 m e s e s .  S i n  e m b a r g o ,  u n a  d e  
c a d a  c i n c o  m u j e r e s  q u e d a  e x p u e s t a  de  n u e v o  a 
p a r t i r  de l  q u i n t o  m e s .  L a  m e d i a n a  se  s i t úa  h a c i a  
los  9 m e s e s  y m e d i o .  

Cuadro  5.12 

Duración mediana de la amenorrea, la abstinencia 
e insusceptibilidad postparto, por caracter&ticas 
seleccionadas 

La duración mediana de la abstínencía postparto 
es bastante uniforme por edad, área de 
residencia, departamento, nivel de urbanización 
y nivel educativo, encontrándose en torno a 2.3 
meses. La excepción se dá en los departamentos 
de Loreto (3.5 meses) y Ucayali (4.1 meses). 

Si hay diferencias, sin embargo, en la duración 
mediana de la amenorrea por nivel educativo y 
área de residencia. El promedio del período de 
amenorrea de las madres sin nivel educativo 
( 14.4 meses), es casi tres veces la edad mediana 
de las madres con educación superior (5.6 
meses). De otro lado, la duración mediana de la 
amenorrea en Lima (7.0 meses) es 3.4 meses 
m e n o r  q u e  e n  la S i e r r a  ( 10.4 m e s e s )  y 4.1 m e s e s  
m e n o r  q u e  e n  el  á r e a  r u r a l  ( I 1.1 m e s e s ) .  

La duración mediana de la insusceptibilidad es 
igual o mayor a 12 meses entre las madres sin 
educación, entre las residentes del área rural y 
en los departamentos de Puno, Huancavelica, 
Huánuco, Ucayali, Madre de Dios, Ayacucho y 
Apurímac. 

Cuadro  '~ ~ '~ Duración med iana  de  insusceptibil idad de postparto 
por  carat.tcrísticas seleccionadas 

Duración med iana  en  meses  de la amenorrea ,  abst inencia ,  e 
insusceptibi l idad de  postparto,  por  características se lecc íonadas  
Perú 1996 

Condíc ión  de postparto 
Número  

A m e n o -  Absii- lnsuscep- de  
Caracten'st ica rrea nencia  t ibil idad mujeres  

Edad de la 
entrevistada 
<30 8.2 2.2 9.3 5,487 
30+ 8 8  2.4 10.5 3,623 

Área de residencia 
Urbano 7.0 2.3 8. I 5,31 I 
Rural I I I 2.3 12. I 3,799 

Departamento 
Amazonas 10.2 18 10.2 149 
Ancash 8.2 3.3 9.4 295 
Apurímac 13.4 2 2  13.8 233 
Arequipa 6.9 1.7 6.9 342 
Ayacucho 10.7 2 3 132 275 
Cajamarca 7 6  2.1 9.5 690 
Cusco 9.7 2 2  10.7 514 
Huancavelica I I .7  2 3  12.5 271 
Huånuco 12.6 3 2 13.0 323 
lea 6.2 2 I 7.2 210 
Junín 9.4 2 5 9.6 403 
La Libertad 8.4 2.3 109  534 
Lambayeque 4.8 2 2 6 1 391 
Lima 71  2.1 8.3 2,389 
Loreto 114 3.5 120  4(16 
Madre de Dios 12.0 2 1 13 2 26 
Moquegua 8 5  2.3 lOA 42 
Paseo 12.1 2 8  12.5 109 
Píura 6. I 2.9 7.6 544 
Puno I I . 6  2.6 121 443 
San Martín 6.3 3 0  7.7 236 
Tacna 8 4  18 IO.I 76 
Tumbes 5 9  t 9 6 9  58 
Ucayali 10.2 4 1 13. I 15 I 

Región na tu r a l  
Lima Metropolitana TU 2 1 8 2  2. I48 
Resto Costa 6.1 2 2  7.1 1.821 
Sierra 104  2.4 117  3,770 
Selva 9.8 2.4 10.9 1.372 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 7.0 2.1 8.2 2.148 
Otras grandes cíudades 6.8 2.5 7 9  2,318 
Resto urbano 7.2 2.4 8d) 845 
Rural 11  1 2 3  12 I 3.799 

Nivel de educación 
Sin educación 14.4 2.3 15.3 897 
Primaria 10 1 2.3 I 1.5 3,621 
Secundaria 7.5 2.3 8.9 3.228 
Superíor 5.6 2.3 6.3 1.363 

Total 8.4 2.3 9.6 9.110 
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5.6 Expos ic ión al Riesgo  de  E m b a r a z o  entre  las M u j e r e s  de  30  y M á s  Años  

A partir de cierta edad, la exposición al riesgo de embarazo disminuye rápidamente. El Cuadro 5.13 
presenta indicadores de 3 aspectos de la infertilidad para las mujeres de 30 años y más: 

• Menopáusia, definida para este análisis como la ausencia del período menstrual durante 6 meses 
entre mujeres que no están ni embarazadas ni en amenorrea de postparto, o que reportaron ser 
menopáusicas. 

• lnfertilidad terminal, definida para este análisis como la ausencia de nacimientos vivos en los 
últimos cinco años entre mujeres que estuvieron continuamente en unión y que no usaron alguna 
forma de anticoncepción. 

• Abstinencia prolongada, definida como la ausencia de relaciones sexuales en los últimos tres 
años entre mujeres en unión. 

Cuadro 5.13 

El 13 por  c iento de las muje res  se encuentran en menopaus ia ,  es decir,  no  están embarazadas  ni en 
amenor rea  de postparto y su ú l t imo per íodo mens t rua l  ocurr ió 6 meses  o más .  La  proporc ión  de  mujeres 
en esta condic ión  aumenta  rápidamente  a part ir  de los 40  años: desde el 8 por  c iento entre las muje res  de  
40-41 hasta el 64 por  c iento entre las mujeres  de  48-49 años. 

Más del 62 por  c iento de las muje res  con 30 a 49  años de edad serían infért i les terminales ,  o sea, que a 
pesar  de estar en unión cont inua  durante los 5 años anteriores a la encuesta  y no haber  usado métodos ,  
no quedaron embarazadas .  Entre las mujeres  de 35-39 años, el 46 de el las  estarían esta s i tuación y 9 de  
cada  10 entre las mujeres  de 48  y 49  años. 

El porcentaje de mujeres 30-49 años en abstinencia prolongada (sin relaciones en los 3 años anteriores 
a la entrevista) es relatívamente bajo ( 1%), aún entre las mujeres de 48-49 años (3%). 

Cuadro 5.13 Terminación de exposición al riesgo de embarazo 

Indícadores de menopausia, infertilidad terminal y abstinencia prolongada entre mujeres en 
unión de 30 y más años de edad, Perú 1996 

Infecundidad Abstinencia 
Menopausia terminal prolongada 

Edad Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

30-34 2.2 2,595 26.3 305 0.1 3,350 
35-39 3.4 2,485 45.9 394 0.7 2,936 
40-41 8.1 958 59.3 162 0.7 1,032 
42-43 12.4 804 65.4 206 2.4 857 
44-45 20.0 907 68.6 236 1.9 939 
46-47 40. I 712 84.2 262 3.3 726 
48-49 64.4 587 94.5 304 3.1 596 

Total 12.9 9,048 62. I 1,868 1. I 10,436 
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CAPíTULO VI 

PREFERENCIAS SOBRE FECUNDIDAD 

En este capítulo se presenta el análisis de la información recolectada en ENDES 1996 sobre 

preferencias reproductivas a tres niveles: 

Información en cuanto al deseo de (más) hijos en general y para las mujeres que desean más, 
el tiempo que les gustaría esperar antcs de tener otro hijo. Esta informacíón permite clasificar 
a las mujeres en dos grupos: las que desean espaciar, y las que desean limitar los nacimientos. 
Es dc relevancia para el estudio de la demanda total e insatisfecha de servicios de planificación 
familiar. 

lntormación recolcctada sobre el tamaño ideal de la familia, o el promedio ideal de hijos, que 
al compararse con el promedio de nacidos vivos permite obtener una primera idea del exceso 
de l~zcundidad prevalente en el país. 

Informacíón sobre la fecundidad deseada en los años inmediatamente anteriures a la encuesta, 
como indícador del grado de cumplimíento de las prefcrencías reproductivas. El complemento, 
la fecundidad no deseada, permite estimar el posible impacto que la prevención de esos 
nacimientos podría tener sobre las necesidades de planificación familiar y las tasas de 
fecundidad. 

6.1 El Deseo de Más  Hijos 

Durante mucho tiempo, los administradores de programas de planificación familiar se preocuparon 
únicamente por las mujeres que deseaban l imi ta r  la fecundidad, prestando muy poca atención a aquéllas 
que deseaban espac ia r  los nacimientos. Se reconoce ya que hay un grupo grande de mujeres que quieren 
espaciar, especialmente si se tiene en cuenta que los nacimientos muy seguidos inciden en la salud y 
bienestar de los híjos. Por lo tanto en la ENDES 1996 se ha preguntado a aquellas mujeres que deseaban 
más hijos, cuánto tiempo les gustaría esperar para tener otro (o tener el primero para aquéllas sin hijos). 
Específicamente, a las nulíparas se les preguntó si deseaban tener hijos; al resto, si deseaban más hqos. 
A aquéllas que deseaban más híjos se les preguntaba sobre cuánto tiempo deseaban esperar para tener el 
próximo. El análisis detallado de la información, junto con los datos referentes al uso o no de 
anticonceptívos, permite estudiar la necesidad insatisfecha de planificación familiar tanto para espaciar la 
descendencía, como para limitarla. 

La evolución del deseo de más hijos en las tres ENDES realizadas en el país se resume en el 
Cuadro 6. I. La distribución de las mujeres en unión de acuerdo con el deseo o no de más hijos se presenta 
en el Cuadro 6.2 por número de hijos sobrevivientes. La misma, pero por grupos de edad se presenta en 
el Cuadro 6.3. Los Cuadros 6.2 y 6.3 también incluyen la distribución para los hombres entrevistados. 
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C u a d r o s  6.1 y 6.2; G r á f i c o  6.1 

Preferencias de fecundidad por número de hijos 
sobrevivientes 

En el país, casi el 60  por  c iento de las mujeres  en 
unión indicaron su deseo  de no tener más  hi jos  en 
el futuro. Si se agregan las usuarias  de 
es ter i l ización,  d i cha  proporc ión  asciende al 69 por  
ciento.  Este resul tado es casi  s imi la r  a la ENDES 
1986 (70%)  pero es l igeramente  meno r  al de la 
ENDES 1991-92 (72%),  por  registrar  una m a y o r  
proporc ión  de mujeres  que desean tener más  hi jos.  

De otro lado, entre los hombres  el deseo  de no  
tener  más  hi jos  es s imi la r  al de las mujeres :  58 por  
ciento de el los  indicaron su deseo  de no  tener más  
hi jos.  

Cuadro 6.1 Deseo de mås hiios según vahas 
encuestas 

Distribución porcentual de mujeres unidas según 
deseo de mås hijos, 1986 a 1996 

ENDES I~NDES ENDF~ 
Preferencia 1986 1991-1992 1996 

Desea 22.8 20.8 25.5 
Indecisa 2,5 2.7 2.0 
No desea 63.9 65.1 59.4 
Esterilizada 6,1 7.3 9.7 
Infértil 4.7 4. I 3.3 

Total 100.0 100.0 100.0 

El deseo  de no tener  más  hi jos  aumen ta  rápidamente  con la paridez.  Desde  apenas  el 4 por  ciento en 
las mujeres  nul íparas  hasta mås  de las dos  terceras entre las que t ienen 3 o m ás  hÜos sobrevivientes .  

Si  se agregan las muje res  es ter i l izadas  a quienes  no desean más hijos,  a l rededor  de nueve de cada d iez  
ent revis tados  con cuat ro  o más  hi jos  no desear ían tener más.  

M e n o s  del 10 por  c iento de entrevis tados desean tener un hijo dent ro  de los p róx imos  dos  años,  en 
contraste  con 2 de cada  3 entre las mujeres  sin hijos.  El deseo  de tener hi jos  pronto  d i sminuye  al 7 
por  ciento entre las que ya t ienen 2 hí jos  y se reduce al I por  c iento entre las que tienen 5 o más  hijos.  

Casi  una quinta  parte (18%)  de  los hom bres  y de las mujeres  desean tener un hi jo  después  de dos  
años.  En ambas  problac iones  d icho  deseo  se dá en m ayor  proporc ión entre los que t ienen un hi jo  (en 
el 51 y 49  por  ciento,  respect ivamente)  y entre los nul/paros (22% en las mujeres  y 29% en los 
hombres) .  Luego,  d i sminuye  a meno s  del 4 por  ciento entre los que t ienen 4 o más  hijos.  

Cuadro 6.2 Deseo de mi s  hijos por número de hiios sobrevivíen•es 

Distribución porcentual de mujeres y hombres en unión por deseo de más hijos, según número de hijos sobrevivientes para las 
mujeres, Perú 1996 

NUmero de hijos sobrevivientes j 
Mujeres Hombres 

Condición 0 I 2 3 4 5 6+ 15-49 15-59 

Desea más hijos 
Desea tener o ro pronto- 61.0 16. I 6.9 3.9 24  1.0 1.3 8.0 9.2 
Desea otro más tarde a 22 3 51.3 19.9 82  3.5 1.5 I. I 17.5 18. I 
Desea otro. no sabe cuando 0.8 0.8 0.6 0.3 0.3 0.3 0. I 0.4 0 4 

Indecisa (o) 1.3 2.7 2.0 I. I 0.8 14 0.7 1.6 1.5 
No quiere más 4.3 262 63.3 69 I 723 74.4 77.7 594 58.1 
Esterilizada (o) 0 1 0 4  5.1 14.9 17.0 17.9 13.9 9.7 9.8 

Se declara ínlërtíl 10.2 2.5 2. I 2.6 3 7 3.3 4.9 3.2 28  
Sin información 0 0  0.0 0 1 0.0 0.1 02  02  0.1 0.2 

Total 1000 1000 I000  I000 I00.0 I000  1000 I00.0 IIX)O 
NUmero 562 3.207 3,997 3,279 2.242 1,347 2.251 16,885 1,430 

~lncluye el embarazo actual 
-'Desea otro hijo antes de dos años 
~Desea esperar dos o mâs años 
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C u ~ d r o  6 .3  

Preferencias de fecundid(M pot edad 

La proporei6n de mujeres que n o  f lesean tener 
m~s hijos aumenta r~ipidamenle con la edad, 
desde un 43 por ciento entre ]as mujeres de 15 
a 19 afios hasm nuts de las dos tercer&~ partes a 
t~<~rtir de los 30 afios. Si ~ induyen las 
esterilizadas, almdedor de ocho de carla die~, 
mujere:; de 35 o mL~ ahos no desead~n m~is 
hijos. 

Por otto lado, la proporci6n de m~jeres qu¢ 
d e s e a n  teuer u .  IfiJo pranto (dentro de [os 
pr6ximos dos afios), es ligeramente mayor entre 
las mujeres de 25 a 34 afios de edad, alrededor 
del 10 por ciemo. Entre la~ menores de 25 afios 
y las mayores de 40 afios dicha proporci6n es 
menos de| 8 pot eientn. 

Si bien apenas el 9 Ix~r ciento de las mujeres de 
15-19 afios expresaron el deseo de tener un hijo 
pronto, el 44 por cienio desea esperar dos afios 
o mils Despu~s de los 25 afros, la proporci6n 
disminuye r~pidamente con la edad, 

u 

Grtifico 6,1 
Prefereneias de Feeundidad entre las 

Mujeres en Uni6n, segfin Paridez 

Por:~tsle de mu~rta 
100 100 

gO " " 90 

SO 80 

50 m ~  p~nlo IZ: :- 11 'o 

! '° 

O 1 2 4 8+ 

Cwadro 6_~ Deseo de mils hiios pc~r edad 

Oistribuci6n poretmtual de mujeres y hombres en uni6n por deseo de mAs hijos, segt~n edad para |as mujeres, Pe~ 1996 

Edad actual 
Mujeres Hombres 

C{mdici6n t5-19 20-24  2529 30=34 35°39 40-4.4 45J,9 15-49 15-59 

Desea m~s h i j~  
Desea ~tro pronto ~ 8.6 6.9 9.6 10.4 8.7 6.2 3.6 8.0 9~2 
Desea otto m~s tat'de: 44.3 42.6 26<7 163 4,3 1.5 0.3 [ 7.5 18.1 
Desea m,'is, no ~abc cuando 07  0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 I).4 0.4 

l n ~ a ( o )  3.2 1.8 22  1.9 1.3 0.9 O. 1 1.6 1.5 
No qu|~t'e m~ta 43.1 47.t 56.9 59.5 65,9 67.4 65.11 59.4 58A 
F.~.teri "liz~l~o) 0.0 0.7 3.3 10.7 16.7 i7.8 ~3.8 9.7 9.8 

Se decl~ra iaf6rtii 0.1 0.3 {).8 0.8 1.5 5.9 17.0 3.2 2.5 
Sin informaci6n 0,0 O.0 0.0 9A 0.2 0A 0.1 0.1 0.2 

To*al 100,0 i00.O t00.0 100.0 [(~0+0 11)0.0 HY3.0 100.0 1OO,0 
Ndmero 732 2 ,513  3 ,204  3 ,350  2 ,936  2,383 1,767 16,885 1,430 

~l~N:sea o(~x~ hi~o atttes de dos ai~o~ 
2De~ e~perar dos afros o m~s 
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La evolución entre 1986 y 1996 de los porcentajes de mujeres actualmente en unión que no desean 

tener más hijos se presenta en el Cuadro 6.4 por paridez y grupos de edad. Los porcentajes de mujeres 

que no desean más hijos o que están esteril izadas se presentan en el Cuadro 6.5 de acuerdo al nivel de 

paridez según región, área de resídencia y nivel de instrucción. 

C u ad ros  6.4 y 6.5 

Mujeres que no desean más hijos por características sociodemogrdficas 

En todos los ámbitos del territorio nacional, la mayoría de las mujeres (69 por ciento) no desean tcner 
mås hijos. Sin embargo, este deseo es mayor entre las mujeres del área rural (75%) que entre las del 
área urbana (66%). Asimismo, es mayor entre las mujeres de la Sierra (75%) que entre las mujeres 
del resto de la Costa (66%) o las de Lima (64%). 

Las mayores diferencias entre subgrupos poblacionales se encuentran según el nivel de educación de 
las mujeres en unión, la misma que es de 28 puntos porcentuales entre las mujeres sin educación y 
las que tienen educación superior (83 y 55 por ciento respectívamente). La mayor díferencia se 
encuentra entre las nulíparas (38% vs 2%). 

Las diferencías observadas guardarían relación con la diterente composición de las mujeres en unión 
por edad de cada grupo o ámbito poblacional, la que es más joven en el área rural que en el área 
urbana. 

De ígual forma, es menor el deseo de no tener hijos entre las mujeres con estudios superiores, sin hijos 
o con uno, porque ellas postergaron su ingreso a la unión marital y en su oportunidad estarían 
deseando tener un hijo, dado que son relativamente menos jóvenes que las mujeres sin educaciún. 

En Apurímac y Huaneavelica, el 82 y 85 por ciento de las mujeres unidas expresaron su deseo de no 
tener más hijos, respectivamente. Contrariamente, en los departamentos de La Libertad. Lima y 
Tumbes, dicha proporción es menor al 66 por ciento de las mujeres unidas de éstos åmbitos. 

Entre los hombres en unión, la proporción que no desea tener más hijos es similar al compa~rtamiento 
de las mujeres en todos los åmbitos poblacíonales. Es mayor en el área rural, en la Sierra y entre los 
hombres sin educación. 

Cuadro 6.4 Evolución del deseo de más hiíos p~w paridez y edad de las mujeres 

Porcentaje de mujeres unidas que no desea más hijos p~w paridez y edad, Perú 1986 a 1996 

Número de hijos nacidos vívos 

Fuente Sin hijos Uno Dos Tres Cuatro Cínco Seis+ 

ENDES 1986 6.4 26.5 66.0 71.5 75.1 78.0 74.5 
ENnES 1991-1992 3.6 29. I 68.9 75.3 77.7 79. I 79.4 
ENDES 1996 4.3 26.2 63.3 69. I 72.3 74.4 77.7 

Grupos de edad 

Fuente 15-19 20-24 25 29 30-34 35-39 40-44 4~-49 

ENDES 1986 45.8 51.4 67.3 68.3 72. I 70.8 524 
ENI)ES 1991-1992 41.5 54.7 65.3 71.2 72.7 72.0 56.1 
ENDES 1996 43. I 47.1 56.9 595 66.9 67.4 65.0 
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Cuadro 6.5 Deseo de no tener más hijos por características seleccionadas 

Porcentaje de mujeres y hombres en unión que no desean mås hijos o que están esterilizadas, por número de hijos sobrevivientes 

para mujeres y característícas seleccionadas, Perú 1996 

Número de hijos sobrevivientes t 
Mujeres Hombres 

Característica 0 I 2 3 4 5 6+ 15-49 15-59 

Área de residencia 
Urbano 3.4 24.4 68.0 85.3 89.7 92.3 92.1 66.3 65.6 
Rural 7.6 33.5 70.1 80.3 88.5 92.4 9t .3 75.2 73.1 

Departamento 
Amazonas 6.7 29.3 64.0 78.9 82.1 93.4 89.7 71.2 67.4 
Ancash 0.0 18.9 64.7 85.8 92.9 86.3 92.0 67.1 62.4 
Apurímac 13.3 35.2 74.2 87.9 98.6 93.5 97.1 82.0 83.6 
Arequipa 4.0 23.8 72.1 91.4 95.7 97.6 98.3 68.9 69.2 
Ayacucho 18.8 36.1 72.8 85.9 95.2 98.0 98.9 78.6 76.5 
Cajamarca 9.0 34.8 64.5 70.2 84.6 90.1 90.9 69.0 70.4 
Cusco 0.0 35.9 80.3 90.8 88.8 94.0 85.6 77.2 72.4 
Huancavelica 5.3 52.6 88.3 94.0 92.8 98.7 94.4 85.0 86.8 
Huánuco 10.0 44.3 71.2 87.6 88.6 98.0 92.0 76.5 82.7 
Ica 0.0 22.5 62.8 80.8 91.6 88.5 95.8 65.6 60.4 
Junín 0.0 30.9 71.0 88.1 86.1 82.1 89.8 72.7 66.7 
La Libertad 0.0 17.6 62.9 82.6 84.8 90.9 89.6 65.8 70.0 
Lambayeque 0.0 18.8 63.2 86.8 89.5 95.1 92.7 67.7 60.4 
Lima 3.5 22.4 67.8 83.8 88.1 93.3 90.5 64.1 62.8 
Loreto 8.1 28.2 70.8 82.8 89.2 93.2 91.7 72.8 59.3 
Madre de Dios 0.0 27.4 60.3 83.2 93.3 92.5 97.5 71.9 65.7 
Moquegua 4.8 37.0 73.1 94.3 98.1 100.0 96.9 71.5 71.4 
Paseo 0.0 26.6 61.2 75.8 89.6 93.2 91.7 72.6 56.5 
Piura 0.0 24. I 61.5 75.7 90.9 91,7 90.5 67.8 69.2 
Puno 20.0 41.5 81.0 92.2 91.3 90.7 92.2 78.7 86.7 
San Martín 0.0 24.1 60.9 81.8 90.7 90.0 90.1 66.6 70.7 
Tacha I 1.5 36.3 82.5 90.4 98.3 100.0 96.9 72.2 77.6 
Tumbes 2.6 22.7 60.6 81.0 85.3 82.2 89.8 63.2 67.1 
Ucayali 15.8 45.7 64.7 80.8 96.8 98.6 94.2 76.4 76.0 

Región natural 
Lima Metropolitana 3.7 23.5 68.0 84.8 90,5 93.0 90.8 64.2 63.3 
Resto Costa 0.9 19.7 65,8 82.8 88.9 92.0 91.2 65.7 63.6 
Sierra 8.1 33.5 72.2 86.1 88.6 92. I 92.7 74.8 76. I 
Selva 5.1 32.9 65.5 78.0 89.5 92,6 89.9 71.2 64.8 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 3.7 23.5 68.0 84.8 90.5 93.0 90.8 64.2 63.3 
Otras ciudades grandes 2.6 24.6 68.7 87.2 89.3 93.5 92.0 67.9 65.7 
Resto urbano 4.4 26.6 65.7 80.2 89.0 87.6 93.7 67.9 72.5 
Rural 7.6 33.5 70.1 80.3 88.5 92.4 91.3 75.2 73. I 

Nivel de educación 
Sin educaciún 37.5 53.3 78.0 82.2 82.0 86.1 87.2 82.5 80.6 
Primaria 3.8 33.9 68,9 82.6 89.9 93.8 93.6 77.8 78.9 
Secundaria 4.7 25.3 66.7 83.7 90.8 93.0 92. I 64.0 63.9 
Superior 2.0 20.2 69.9 88.2 88.4 90.6 98.9 54.9 58.2 

Total 4.3 26.6 68.4 84.(1 89.3 92,3 91.6 69.1 67.9 

qncluye el embarazo actual 
[ ]: Menos de 25 casos 
( ): 25-49 casos 
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6.2 La Neces idad  Insat i s fecha  y la D e m a n d a  de  Servic ios  de  Planif icacion Fami l iar  

En la sección anterior se indicó que la proporción de mujeres que desean espaciar los nacimientos 
y/o limitar la familia,  puede considerarse,  en principio, como un indicador de la demanda potencial por 
servicios de planificación famil iar  en el Perú. Una mejor  aproximación al análisis de la necesidad de 
planificación familiar se presenta en el Cuadro 6.6. Primero se calcula la llamada necesidad insatisfecha 
de planificación familiar,  tanto para e spac i a r  como para limitar, a la cual se le agrega la estimación de 
mujeres  que en la actualidad usan métodos, para obtener así la d e m a n d a  total de planificación familiar 
en el país. 

La Necesidad Insatisfecha de Planificación Familiar 

Para los cálculos de esta sección, no se consideran con necesidad insatisfecha de planificación 
famil iar  las siguientes categorías de mujeres:  

Mujeres que no están actualmente en unión. 
Mujeres que estån practicando la planificación familiar. 
Mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas que estaban empleando alguna fibrina de 
anticoncepción cuando quedaron embarazadas. 
Mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo fue deseado. 
Mujeres infértiles, es decir, aquéllas sin hijos nacidos vivos en los tihimos cinco años a pesar de 
haber estado en unión y no haber usado la antíconcepción. 
Mujeres fértiles que desean un hijo en los próximos 2 años. 

Quienes no están en ninguna de estas categorías forman parte del grupo con necesidad insatisfecha 
(véase el Gráf ico 6.2): 

Necesidad 
M ~ e ~ s  
M ~ e ~ s  
hOos. 

insatisfecha para limitar: 
actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo no fue deseado. 
fértiles que no están ni embarazadas ni amcnorréicas y quc manifestaron que no desean más 

Necesi~kzd insatisfecha para espaciar: 
Mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo si fue deseado, pero más 
tarde. 
Mujeres |èrtiles que no están ní embarazadas ni amenorréicas y que manil~zstaron que si desean más 
hijos prefieren esperar por lo menos dos años. 

La Demanda Total de Planificación Familiar 

Los niveles de necesidad insatisfecha presentados en la sección anterior revelan sólo en parte el 
potencial de la demanda de planificación familiar  en el país. La información de ENDES 1996 permite 
es t imar  la d e m a n d a  total  de tales servicios, tanto para espacíar como para limitar. La demanda total 
incluye tres componentes:  

Las mujeres con necesidad insatisfecha de planificacidn familiar: 
Las mujeres que actualmente están usando métodos anticonceptiw)s (necesidad satisfi:cha); y 
Las mujeres embarazadas o amenorréicas que quedaron embarazadas mientras usaban un n~6todo 
(falla de método). 

Las est imaciones de la demanda  total de planificación familiar  (para espaciar, para limitar y total) 
también se presentan en los Cuadros 6.6 y 6.7. Un indicador grueso del éxito alcanzado pcrr los programas 
de planificación familiar se obtiene calculando el porcentaje de demanda satisfecha con respecto a la 
demanda total. 
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Cuadros 6.6 y 6.7 

Necesidad insatisfecha de planíficación familiar 

En el país, el 12 por ciento de las mujeres en unión tienen necesidad insatisfecha de planificación 
familiar: 9% para limitar el tamaño de su familia y 3% por espaciar el nacimiento de sus hijos. 

La necesidad para limitar es bastante similar por grupos de edad, entre el 6 (mujeres 45-49) y 10 
por ciento (mujeres 35-39). En cambio, la necesidad de espaciar disminuye con la edad. Es mayor 
entre las mujeres de 15-19 años (15%) y disminuye a menos del 1 por ciento entre las mujeres de 
40 y más años. 

La necesidad ínsatisfecha de planificación familiar es mayor en el área rural (20%) que en el årea 
urbana (9%). De igual torma, es mayor en la Sierra (17%) que en el resto de la Costa (9%) o en 
Líma Metropolitana (8%). Entre las mujeres sin educación dicha proporción es más de cuatro veces 
la de las mujeres unidas con estudios superiores (23% en comparación con 5%) 

Son los departamentos de la Sierra los que presentan los más altos niveles de necesidad 
insatisfecha, destacándose entre ellos: Puno (21%), Ayacucho (28%) y Huancavelica (32%). 

Demanda total de plan~cación familiar 

La demanda total de planificación familiar entre las mujeres en unión se estima a nivel nacional 
en el 81 por ciento: 57% para limitar el tamaño de la familia y 24% para espaciar los nacimientos. 

Mientras que la necesidad satisfecha (el uso de métodos) para espaciar disminuye con la edad, la 
necesidad para limítar aumenta con ella. Sólo entre las menores de 25 años, la demanda de 
métodos para espaciar supera a la demanda por limitar. El menor nivel de demanda (47%) se 
encuentra entre las mujeres de mayor edad (45-49 años), casi en su. totalidad con propósitos de 
limítar el tamaño familiar. 

Los mayores niveles de la demanda total se presentan entre las mujeres con estudios superiores y 
entre las que resíden en Líma Metropolitana (83%) y en los departamentos de Ancash (86%), 
Tacna (86%) y Moquegua (88%). De otro lado, los menores niveles se encuentran entre las mujeres 
sin educación (69%) y las que residen en los departamentos de Cajamarca (76%) y Huancavelica 
(77%). 

En el país, el 85 por ciento de la demanda total de planificación familiar puede considerarse como 
demanda satisfecha. Este nivel es mayor entre las mujeres con estudios superiores (94%), entre las 
residentes de Lima Metropolitana (91%) y de los departamentos de Moquegua (94%) y Tacha 
(95%). 
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Cuadro 6.6 Necesídad de servicios de planificación familiar por edad 

Porcentaje de mujeres en unibn con necesídad insatisfecha y necesidad satisfecha de planificacibn famdiar y demanda total de 
planificaci6n familiar, por edad. Perú 1996 

Necesidad Necesidad Porcentaie 
insatíslecha I satislecha ~ Demanda total 3 de 

demanda Ntimero 
Para Para Para Para Para Para satis- de 

Edad espaciar limitar Total espaciar limitar Total espaciar limitar Total fecha ' mujeres 

15-19 14.5 7.3 21.8 3I 1 149 460  546 241 78.7 72.3 7~2 
20-24 8.4 8.2 166 34 6 248 59 4 497  34.9 84.5 81) 3 2,5 I 
25-29 4.5 7.8 124 28.1 400  68 [ ~6 4 5(18 872 85.8 3.2(~ 
30-34 2.7 9.0 I 1.7 20.5 50.3 70 8 253 63, I 884 867 3.350 
35-39 10 10.2 I 1.2 9.5 634 72 9 II I 762 873 872 2.9~6 
40-44 0 4  9 9  103 4 2 63.0 072 4 7  74 2 789 87 (1 2~83 
45-49 0 0  5.8 5.8 1.0 39.9 409 I I 463 474 877 1767 

Total 3.5 8.6 12.1 18.2 460  642 244 570 814 851 16,885 

*Necesídad in.satisfecha para [imitar: mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo ti[timo embarazt) no fue desead() y illUlCl e ~, 
fértiles que no es(fin ni embarazadas ni amenorreicas que no desean mås hijos Necesidad insat isfechtl para espactar: inqíeres actualtnent¢ 
embarazadas o amenorrbicas cuyo tiltimo embarazo si fue desead(), pero mås tarde  y muleres lbrtlles que no eslán ni embar.lzada', ni 
amenorrt~lcas que si desean más hÙos pero prefieren esperar puf lo ment~s dos añ«»s. 
:La necesidad satis[etha para eV~atiar se refiere a las muíeres que usan algtin mdtodo de planilicacibn familiar y que respondieron qLIc 
desean tener más híjos o estån indecisas al respecto. La net'esid«ul xatí~fe¢'ha l»ar«t limitar se re[icre a aquellas muieres que están usandl» 
y que no desean más hilos. 
~La demanda IOta/incluye mujeres embarazadas o amenorrdicas que quedaron embarazadas mientras usaban un mélodo ( falla de metodo ) 
4[(Necesidad satisfi:cha)+( falla de mbtodo)l/(demanda total) 

Gráfico 6.2 
Componentes  de la Necesidad Insatisfecha de Planificación Familiar 

N o  e s t á n  u s a n d o  a n t i c o n c e p c i 6 n :  3 5 . 8 %  

! 
Embarazada o Amanorrel©a: 12.3% I NI E m b a r a z a d a  ni Amenor ré ica :  2 3 . 5 %  

1 
I , . . . .  » . ,  I o, , . .66% 

F=II¿ me- I Embarazo pla- No plinto- No desea- Deesa mío I 
todo: 3.99 nesdo: 4.5% do: t.6% do: 2.3% tarde: 1.9% 

1 ! 1 

1 
NO desea Desea 
mlís: 6,3% pronto: 5.7% 

1 
N E C E S I D A D  

I N S A T I S F E C H A :  1 2 . 1 %  

Nota: Los recuadlos no estân a escala exacta 
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Cuadro 6 7  Necesidad de servicios de planificación familiar por lugar de residencia y educacíón 

Porcentaie de mujeres en uniún con necesídad insatisfecha y necesidad satisfecha de planificaci6n famíliar y demanda total de 

planificación familiar, por lugar de residencía y nivel de educación. Perú 1996 

Características 

Necesidad Necesidad Porcentaie 
insatisfecha I satistecha ~ Demanda total ~ de la 

demanda Número 
Para Para Para Para Para Para satis- de 

espacíar limitar Total espaciar limitar Total espaciar limitar Total fecha ~ mujeres 

Área de residencia 
Urbano 3.0 5 7  8 6 2 1  1 4 9 2  7 0 2  26.4 5 6 2  8 2 6  895  11,554 
Rural 4 7  14.9 19.6 121 39 I 51 2 2 0 0  58.6 78.6 75.1 5.331 

Departamento 
Amazonas  5 3 150  20.2 [5 2 401  553  2 3 0  58.6 81.5 7 5 2  236 
Ancash 3.3 9.1 124 21.8 4 6 4  6 8 2  285  5 7 4  8 5 9  85.6 631 
Apurfmac 3 8  15.5 L92 9 5  4 6 0  555  16.3 6 5 5  8 1 8  765  327 
Arequipa 2 0  6 6 8 6  21 [ 51 8 72.9 25.3 60.2 855  9 0 0  651 
Ayacucho 4 4  235  2 8 0  I 1 7  3 5 6  47 2 18 4 62.7 81.1 65.5 ~32 
Caiamarca 8 0  I l l  191 [ 5 0  3 5 6  505  261 49.5 75.6 74.8 1.019 
Cusco 2 7  9 3  12.0 I I  I) 4 7 9  ~89  17.6 6 4 6  8 2 2  853  833 
Huancavclica 4.1 274  315  61  2 0 0  ~51 123 6 4 9  77.3 5 9 3  315 
Huánuco 3 4  100 14.3 13 ~ 3 7 2  50.5 23.4 553  7 8 7  818  449 
lea 3 6 7.4 I l 0  2 2  1 49 6 71.8 2 7 0  57.6 84.6 8 7 0  469 
Junín L0 4.4 5.4 17.3 52.9 70.2 217  61.0 82.7 9 3 5  783 
La Libertad 6 3  6 9  133 17.5 4 2 2  597  2 6 7  513  7 8 0  8 3 0  950 
Lambayeqoe 3 4  5 5  8 9  197 ~ I 8  7 t 4  264  5 8 7  8 5 0  89.5 648 
Lima 2.8 4 8 7.6 227  49.1 718  28 0 54 9 8 2 9  90.9 5.413 
Lotero 4.2 [42  184 13 4 43.5 56.9 18.2 58.7 76.9 761 643 
Madre de Dios 3 6  81 117 16.2 527  6 8 9  2 1 6  6 1 9  8 3 5  8 6 0  51 
Moquegua 16 ~5  5 0  227  565  7 9 2  2 6 0  61.6 87.6 9 4 2  I06 
Paseo 4 0 114 15.4 16 6 44 2 6 0 8  23 6 5 8 0  8 1 6  8 1 2  159 
Piura 2 4  106 [3.0 175 4~3  6 0 8  221 563) 781 83.3 1.11)7 
Puno 4 ~  17¢) 213  I I  0 41 1 ~2.1 166 6 2 4  79 I 7 3 0  721 
San Martín 3 6  8 0 116 21) 8 44 3 65.2 26.6 53.3 7 9 9  855  487 
Tacha 2 6  2 0 4 6  20.3 58.8 79.2 243  6 2 0  86 3 04.6 178 
Fumbes 2 7  51  7 8  20.6 4 8 0  6 8 7  25.1 5 4 4  795  o 0 l  133 
Ucayali 3 2  9 6  [2.8 130 4 6 6  5 9 6  18.2 5 9 6  778  8 3 5  246 

Región na tu r a l  
Lima Metropolitana 2 9  4 9 7 8 2 2 6  4 9 0  7 1 6  2 7 9  54.8 82.6 9 0 6  4,896 
Resto Costa 3 3  5 9 9 3 2 1  ] 4 8 6  6 9 7  26.8 56.0 82.7 8 8 8  3.944 
Sierra 3 8  127 16.5 137 4 3 0  5 6 7  204  59.9 803  7 9 5  5.805 
Selva 4 4  107 151 156 4 2 6  58 I 22.9 56.1 78.9 80.9 2.239 

Nivel de urbanizaci6n 
Lima Metropolitana 25~ 4 9  7 8 22 6 4 9 0  7 1 6  279  54.8 82.6 90.6 4.896 
Otras ciudades grandes 3 2 6 L 9 2  20  1 4 9 6  6 9 7  25.6 5 7 2  82.8 88.9 4.945 
Resto urbano 2 5  6.9 9.4 19 5 48 4 67 9 24 5 57.5 8 2  L 88.5 1.713 
Rural 4 7  149 196  121 39.1 5 1 2  20.0 58.6 7 8 6  75.[ 5.331 

Nivel de educación 
Sin educaci6n 3 5  19.8 233  3 5 34 8 38 3 8 7 6 0 3  6 9 0  66.2 1.442 
Primaria 3 5  116 151 105 4 8 5  5 9 0  166  63.4 8 0 0  81.2 6.282 
Secundaria 4. I 5.7 9.8 23.6 46.6 70.2 3 0 6  5 3 7  84 3 88.4 6.235 
Superior 2 3  2.9 5.2 31) 6 4 4 8  75 4 355  48 6 84 0 9 3 8  2.926 

j ,  ~~! ,~ Total 3 5 8 6 12 [ 18 2 461) 64 2 24 4 57.0 81 4 85.1 '~ 

~Necesídad insatisfecha para limítar: mujeres actualmente embarazadas o amenorrelcas cuyo ultimo embarazo no  fue deseado y~mtIjcres 
fértiles que no estån ni embarazadas ni amenorrt~icas que no desean mas h i j a .  Necesidad insatisfecha para espaciar: mujeres actualmente 
embarazadas o amenol~-éicas cuyo último embarazo si fue deseado,  pe rn  m í s  t a rde  y mujeres fér01es que no están ní embarazadas ni 
amenorrúícas que si desean mås hijos pero pref ie ren  e spe ra r  por [o menos dos años. 
2La necesidad satisfecha para effm«mr se rehere a las mujeres que usan algún método de planificación familiar y que respondieron que 
desean tener más hijos o estån indecisas al respecto La necesidad +ati leche p« r nlitar se refiere a aquellas muieres que están usando 
y que no desean mås hijos. 
~La demanda total incluye muieres embarazadas o amenorréicas que quedaron embarazadas mientras usaban un método (falla de método). 

él(Necesidad satisfecha)+(falla de método)l /(demanda total) 

109 



Grdfico 6.3 
Demanda de Planlficaci6n Familiar pot 

Lugar de Resideneia y Educaci6n 
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6.3 Ntlmero Ideal de Hijos 

En las secciones tu~teriores se analizd el 
deseo futuro de m~is hijos, el cual obviamente,  
estaba influenciado pot el nfimero de hijes ya 
tenidos. Tambi~n se pregunt6 en la entrevista por 
el mfmero ideal de hijos, independientemente de la 
situaci6n actual; es decir, el m~mero de hijos clue a 
la mujer  le hubiera o habrfa gustado tenor si ella 
pudiera cornenzar de nuevo su vida reproductiva. 

Usualmente existe una alta asociaci6n entre 
el n f m e r o  ideal y el real de hijos tenidos, 
especialmente en las mujeres de mayor  edad. Por 
una parte, las parejas que desean familias nu- 
merosas terminan con buen nfimere de hijus; por 
otra, al respender en la encuesta a la pregunta 
correspondieme, las mujeres pueden ajustar su 
descendencia ideal a la real, en un preceso de 
racionalizaci6n. La  distribucidn de las mujeres 
entrevistadas en las encuestas E~'~,N entre 1986 y 
1996, segt~n el nfimero ideal de hijos, se presenta 
en el Cuadro 6.8; y segt~n el nfimero de hijos 
sobrevivientes en el Cuadro 6.9. En este cuadm se 
p r e ~ m a  adem.4s el promedio ideal para todas las 
m~jeres y para las ac',ualmente unidas. 

Cuadro 6.8 Ev,alucidn del nfimero ideal de hiios 

Distfibucidn t:orcentual de mujeres pot nilmero ideal de hijus. 
Peril 1986a 1996 

E,'~DL% Et~Of~.*; ENDI~ 
N0mero ideal |9~i  1991-1992 1996 

Nidguno 1.7 2.1 0.3 
I hijo 11.8 9.0 9.4 
2 hijos 40. I 52.3 53.9 
3 hijos 23,7 19.3 18.5 
4 hijos 11,8 10.5 9,7 
5+ hijos 7.9 4.9 3.9 
No especificado 3,0 1.9 4.2 

Total ]00,0 1(~).0 100.0 

Promedio idea~ 2,7 2.5 2,5 

Es posible tambi6n que las mujeres con alta 
paridez sean, en promedio, de mils edad que las 
que tienen famifia pequefia; esto no s61o debido al 
menor  tiempo de exposici6n al riesgo det 
e m b a r g o ,  sino tambi~n a ios cambios en 1as 
actitudes en l~m generaciones m ~  j6venes con 
respecto a ta planificaci6n familiar y sobre los 
roles de los miembros del hogar. 

Cuadros 6.8 y 6.9 

N~mero ideal de hijos por sexo y m~mero de hijos 
sobrevivientes. 

El nfimero promedio ideal de hijos preferido por 
todos los entrevistados es 2.5 para |as mujeres y 
2.7 para los hombres. 

Dichos promedios son similares al de las mujeres y los hombres unidos, 2.7 y 2.8 hijos, respeetivamente. 

El promedio ideal de hijos aumenta con el n'~mero de hijos s¢~brevivientes, desde 2A entre ias mujeres 
sin tfijos o con un hijo hasta 3.5 en |as que tienen 6 ~) mils hijo~. 

La mayorfa de entrevistados, 54% de mujeres y 52% de hombres, huNeran preferido tenor 2 hijos, siendo 
mayor en |as mujeres ,aue en Ic, s hombres el percentaie que sefi~a un idea~ de hijos menor a dos. 
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Cuadro  6.9 Número  ideal y promedio  ideal de hijos 

Distribucíón porcentual  de personas entrevistadas por  n ú m e r o  ideal de hijos y promedio  ideal para todas las personas 
entrevistadas y para las ac tualmente  en  unión,  según número  de hijos sohrevivientes  para las mujeres.  Perú 1996 

Número  de hijos sobrevivientes  ~ 
Número ideal y Mujeres Hombres 
promedío ideal 0 1 2 3 4 5 6+ 15-49 15-59 

0 0 4  0.3 0 4  0 2  (1.4 0.2 0.4 (1.3 0.1 
I I I . 5  160 8 0  7.8 4 8  3.9 2.6 9 4  5.0  
2 6 5 5  6 1 0  54.0 41.2 4 6 9  41.5 29.2 5 3 9  52.2 
3 143 150 22.8 2 9 5  10.7 223  21.9 185 23.5 
4 3 9  4 2  9 9  12.9 2 4 4  I I .6  21.4 9 7  114 
5 0 4  0 4  0 7  1.8 2 4  6 8  3.8 1.4 2.1 
6+ 0.4 0 7  1,5 2.3 5 3  6 0  I1.1 2 5  3.3 
Respueta no numér0ca 3 5  2 5  2.7 4 3  5.0 7 7  9.5 4 2  2.4 

Total 1000 1000 100,0 100.0 1000 100.0 100.0 1000 1000 
Número 9,704 4,504 4,558 3,693 2,485 1,514 2,493 28.951 2.487 
Promedio ideal-' 
TcKlos los entrevístados(as) 2.1 2 1 2.4 2.7 2 9  3 0 3 5  2.5 2 7  
Número total 9,365 4,392 4,434 3,535 2,361 1,398 2,255 27.740 2,426 

En uníún 2.2 2 2  2,5 2.7 2 9 3 0  3 5  2.7 2 8  
Número en unión 538 3.138 3,896 3,141 2,124 1.244 2,(141 16.122 1.399 

qncluye el embarazo actual 
2Exc]uye las mujeres que dieron respuestas no nutnt~rlcas 

C u a d r o  6 . 1 0  

Nzímero medio ideal «le hijos t~or «ar«wter£;ticus sociodemográfi«as. 

El número medio ideal de hijos aumenta con la edad del entrevistado, desdc 2.1 hijos en las 
mujeres de 15-19 a 3.1 entre las que tíenen 45-49 años: y de 2.3 hijos en k)s hombres adolescentes 
a 3.3 entre los que tienen 50-59 años. 

El número medio ideal de híjos casi es similar en todos los ámbitos del territorio nacional. Los 
mayores promedios ideales de hijos se presentan entre los entrevistados sin educacíón y entre los 
que residen en los departamentos de Ucayalí, Loreto y Cajamarca. En estos ámbitos, el numero 
medio ideal de hijos es mayor de 2.7 en las mujeres y de 2.9 en los hombres. 

Contraríamenle. entre los en(revístados con estudios superiores y los residentes en los 
departamemos de Tacna y Moquegua, dicho promedio es menor de 2.3 en las mujeres y de 2.6 en 
los hombres. 

6.4 Planificación de la Fecundidad 

Para cada hijo nacido en los cinco años anteriores a la encuesta, y para el embarazo actual, cuando 
era aplicable, se preguntó a la mujer si ese embarazo, en particular, fue planeado, o lo hubiera deseado 
para algún tiempo posterior, o definitivamente fue un embarazo no deseado. A diferencia de la 
información ya presentada sobre deseo futuro de más hijos o tamaño ideal de la familia, las preguntas 
sobre fecundidad deseada se refieren al pasado y por lo tanto conllevan riesgos de memoria y de veracidad 
o de racionalización de la respuesta frente a hechos ya consumados y de trascendencia afectiva. A pesar 
de estas limitaciones, es posíble obtener un indicador del grado de éxito logrado por la pareja en el control 
reproductivo en los años recientes. La información tambíén es útil para calibrar el efecto sobre la 
fecundidad de la prevención de los nacimientos no deseados, aunque éstos probablemente estén 

subestímados. 
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Cuadro 6.10 Promedio ideal de hijos por lugar de residencia y educación 

Promedio ideal de hijos para todas las mujeres entrevistadas, según lugar de residencía y nivel de educación, Perú 1996 

Edad de la mujer 
Mujeres Hombres 

Caracteffstica 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49 15-59 

Área de residencia 
Urbana 2. I 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 3.0 2.4 2.6 
Rural 2.1 2.3 2.6 2.8 3.2 3.4 3.5 2.7 2.9 

Departamento 
Amazonas 2.3 2.3 2.7 2.5 2.9 2.8 3. I 2.6 2.8 
Ancash 2.2 2.1 2.4 2.5 2.7 3.1 3.3 2.4 2.9 
Apurímac 1.8 2,2 2.5 2.6 2.9 3.2 3. I 2.5 2.9 
Arequipa 2.0 2.1 2.1 2.2 2.5 2.7 2.5 2,2 2.3 
Ayacucho 2.0 2.2 2.2 2.5 2.6 2.9 3.2 2.4 2.5 
Cajamarca 2.3 2.4 2.6 3.2 3.4 3.8 3.6 2.9 3.2 
Cusco 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 2,8 2.9 2.3 2.6 
Huancavelica 2. I 2. I 2.3 2.4 2.8 2.7 3.2 2.4 2.7 
Huánuco 2.1 2.1 2.3 2.7 2.6 3.1 3.2 2.4 2.6 
lca 2.2 2.2 2.4 2.5 2.7 2.8 3.1 2.5 2.8 
Junín 2.1 2.1 2.2 2.5 2.5 2.6 2.6 2.3 2.5 
La Libertad 2.3 2.3 2.4 2.6 2.9 3. I 3.4 2.6 2.6 
Lambayeque 2.1 2,3 2.4 2.6 3.1 3.1 3.7 2.6 2.9 
Lima 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 2.4 2.5 
Lotero 2.2 2.4 2.6 3.2 3.5 3.4 3.6 2.8 3.1 
Madre de Dios 2.0 2.1 2.4 2,4 2.7 3.4 3.0 2.4 2.6 
Moquegua 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.5 2.3 2.1 2.2 
Pasco 2.1 2.2 2.7 2.7 3.0 2.9 3.4 2.6 2.6 
Piura 2. I 2.3 2.6 2.8 2.9 3.4 3.6 2.7 2.9 
Puno 1.9 2.0 2.1 2.5 2.7 2.5 2.7 2.3 2.4 
San Martín 2.2 2.3 2.6 2.9 3.0 3.2 3.7 2.7 2.6 
Tacna 1.9 1.9 2.0 2.1 2.3 2.3 2.5 2.1 2.2 
Tumbes 2.0 2.1 2.4 2.7 2.8 2.9 3.5 2.5 2.7 
Ucayali 1.9 2.1 2.7 2.9 3.2 3.6 4.5 2.8 2.9 

Región natural 
Lima Metropolitana 2. I 2.2 2.2 2.4 2.6 2.7 2.9 2.4 2,5 
Resto Costa 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 3. I 3.3 2.5 2.7 
Sierra 2.1 2.2 2.3 2.6 2.7 2.9 3.0 2.4 2 7  
Selva 2.2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.4 3.6 2.7 2.8 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 2. I 2.2 2.2 2.4 2,6 2.7 2.9 2.4 2.5 
Otras ciudades grandes '2. [ 2.2 2.3 2.5 2,6 28  3,0 2.4 25  
Resto urbano 2.1 2.2 2.3 2.7 2.7 3.0 3.1 2,5 2 6  
Rural 2,1 2.3 2.6 2.8 3.2 3,4 3.5 2.7 2.9 

Nivel de educación 
Sin educación 1.8 2.5 2.9 3.0 3,4 3.3 3.4 3. I 3,6 
Primaria 2.2 2.2 2.5 2.7 2.9 3.0 3.3 2.7 3. I 
Secundaria 2. I 2. I 2.3 2.4 2.6 2.8 2.9 2.3 2.5 
Superior 2.2 2.2 2.2 2.4 2.5 27  2.8 2.3 2.6 

Todas la mujeres 2,1 2.2 2.3 2.6 2.7 29  3. [ 2,5 
Todos los hombres 2.3 2.4 2,5 2.7 2.8 3,0 3.0 27  

O: 25-49 casos 
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En el C u a d r o  6. I I se p r e sen t a  la d i s t r ibuc ión  de  todos  los n a c i m i e n t o s  ocu r r idos  du ran te  los c i n c o  

años  antes  de la encues ta ,  m á s  los e m b a r a z o s  ac tua les ,  de  a c u e r d o  a las  i n t enc iones  r e p r o d u c t i v a s  de  la 

m u j e r  al  m o m e n t o  de  e m b a r a z a r s e  y según  orden  de l  n a c i m i e n t o  y edad  de  la  m a d r e  al  nac imien to .  

C u ad ro  6.11 

Planeación de la ]Ocundidad 

Una tercera parte (35%) de los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años no eran deseados, es 
decir, más de un millón de niños nacíeron sin que los padres hubieran querido tenerlos. 

El porcentaje de híjos no descados aumenta con el orden de nacimíento y la edad de la madre, siendo 
superior al cíncuenta por ciento cuando el nacímiento es de cuarto o más orden o la madre es mayor 
de 34 años de edad. 

Si se agrega a los nacimientos ocutridos en madres que ya no querían más hijos aquéllos que hubieran 
querido ser díferidos, el 58 por ciento de los nacimíentos ocurridos en los último cinco años no fueron 
dcscados en el momento de su concepción. 

Cuadre, 6.1 I Planificación de la fecundídad 

Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta y 
embarazos actuales, por intenciones reproductivas de la madre, según edad de la madre y 
orden de nacimiento, Perú 1996 

Edad de la 
madre y orden 
del nacimiento 

Intención reproductíva 
Número 

Lo quería Lo quería No quería Sin intor- de 
entnnces después más macíún Total casos 

,Orden del 
nacimiento 
1 60.2 33.1 6.4 0.3 100.0 4,737 
2 49.7 31.6 18.6 0.1 100.0 3,748 
3 37.7 22.8 39.3 0.2 100.0 2,700 
4+ 23.6 10.3 65.7 0.3 100.0 5,919 

Edad de la madre 
al nacimiento 
<19 49.0 36.6 14.1 0.4 I00.0 2,419 
20-24 46.9 31.5 21.5 0.2 IO0.O 4,823 
25-29 42.1 22.1 35.6 0.3 100.0 4,135 
30-34 37.2 15.2 47.5 0.1 lO0.0 3,067 
35-39 33.8 " 8.5 57.3 0.4 100.0 1,934 
40-44 22.2 3.8 73.3 0.7 100.0 678 
45-49 15.1 2.5 80.9 1.6 100.0 49 

Total 41.7 23.2 34.8 0.3 100.0 17.104 

Nota: Orden de nacimiento incluye el embarazo actual 
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6.5 Tasas de Fecundidad Deseada 

C o n  el  f in  d e  m e d i r  e l  i m p a c t o  de  los  

n a c i m i e n t o s  n o  p l a n e a d o s  s o b r e  el  n i v e l  d e  la 

f e c u n d i d a d ,  se  o b t i e n e  u n a  t a s a  g l o b a l  de  f e c u n d i d a d  

c o n s i d e r a n d o  s o l a m e n t e  los  n a c i m i e n t o s  d e s e a d o s )  

L a s  t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  d e s e a d a  e s t á n  b a s a d a s  en  los  

n a c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  e n  los  3 6  m e s e s  a n t e r i o r e s  a la  

e n c u e s t a ,  e x c l u y e n d o  e l  m e s  d e  la  e n t r e v i s t a .  L a s  

t a s a s  d e  f e c u n d i d a d  d e s e a d a  e x p r e s a n  el  n i ve l  d e  

f e c u n d i d a d  q u e  t e ó r i c a m e n t e  r e s u l t a r í a  si t o d o s  los  

n a c i m i e n t o s  n o  d e s e a d o s  p u d i e s e n  s e r  p r e v e n i d o s .  

Cuadro 6.12 

Tasas de fectmdidad deseada 

La tasa global  de fecundidad en el país sería de 
2.2 hí jos  en p romed io  lx»r mujer ,  si todos  los 
nac imien tos  no deseados  pudiesen  ser prevenidos.  
C o m o  a la fecha no lo son, la tasa global  
observada  es de 3.5 hi jos  en p romed i o  por  mujer ,  
1.3 hi jos  más  que los deseados ,  es decir  un 59 
por  c iento mås  alta que la tasa global  de fe- 
cundidad  deseada.  

Las mayores  reducciones  en el nivel de 
fecundídad,  en términos  absolutos ,  se darían entre 
las muje res  sin educación y entre las mujeres  que 
residen en el área rural y en los depar tamentos  de 
Apur /mac  y Huancavel ica ,  la m i s m a  que sería 
igual  o mayo r  a 2.5 hÖos en p romed io  por mujcr .  

De otro lado. por  ser casi s imi la r  la tasa global  
deseada  con la observada ,  los menores  niveles de 
reducci6n se presentarían entre las mujeres con 
educación superíor ,  entre las resídentcs  de Lima 
Metropol i tana  y en los depar tamentos  de Moque-  
gua  y Tacha,  d i sminuc íón  que es m enos  de un 
hijo en p romed io  ixJr mujer .  

Cuadro 6.12 Fecundidad deseada y observada 

Tasa global de fecundídad (TGF) deseada y observada 
para los tres años que precedieron la encuesta, por 
características seleccionadas, Perú 1996 

TGF 

Caracteristica Deseada Observada 

Área de residencia 
Urbana 1.9 2.8 
Rural 3.1 5.6 

Departamento 
Amazonas 2.6 5.0 
Ancash 1.9 3.0 
Apurimac 2.7 5 9  
Arequipa 2.1 3.3 
Ayaeueho 3.5 5.4 
Cajamarca 3.3 5. [ 
Cusco 3.1 4 8  
Huancavelica 3.3 6 9  
Huánuco 2.4 4 9  
lea I.g 28  
Jun/n 1.6 3.4 
La Libertad 2.4 3 8  
Lambayeque 2.3 3 6  
Lima l.g 2.6 
Lorelo 3,0 4.8 
Madre de l) ios 2.2 4 0 
Mnquegua 1.9 2.g 
Paseo 2.5 4 9  
Piura 2 I 3.3 
Puno 2+5 43  
San Martín 2.5 3 7  
Tacna 16 25  
Tumbes 19 :LO 
Ucayali 2.5 4.6 

Región natural  
Lima Metropohtana 1.7 25  
Resto Costa I 9 23) 
Síerra 2.6 4.6 
Selva 2.7 4.7 

Nivel de urbanización 
Lima MclroDflitana 1.7 25  
Olras cíudades grandes 1.9 2.9 
Resto urbano 2. I L3 
Rural ~. I 5.6 

Nivel de educación 
Sin educación 4.0 6 9  
Primaria 2.8 5 0  
Secundaria 2.0 3 (} 
Superior I g 2. I 

T,atal 2.2 3.5 

Nota: Las tasas se calcularon a partir de los nacmlientns 
ocurridos a las mujeres de 15-49 años duranlc el pcrú~do 
de 1-36 meses antes de la encuesta. Las tasas glnbales de 
fecundidad son las mismas presentadas en el ('uadro 33  

IPara la definición de si cl nac imiento  fue deseado o no se s igue el m~Stodo de Lighlbournc  (1985). mcdianlc  
el cual un nac imiento  se cons ídera  desead(» si el numero  de hi jos  sohrev iv icmes  en el m om en to  del embarazo  era 
meno r  que el n6 tnem ideal de hi jos  tal c o m o  lo informó la entrevistada.  
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GrMico 6°4 
Fecundidad Observada y Deseada 

por Lugar de Residencia y Educaci6n 
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CAPíTULO VII 

NIVELES Y DIFERENCIALES DE MORTALIDAD: 
INFANTIL, EN LA NIÑEZ, ADULTA Y MATERNA 

7.1 Mortal idad Infantil y en la Niñez 

Al igual que en ENDES anteriores (1986 y 1991-1992), en la ENDi,;S 1996 se obtuvo la historia de 
nacimientos de cada una de las mujeres entrevistadas,  en la que se averiguó el sexo, fecha de nacimiento,  edad 
actual y la condición de sobrevivencia de cada hijo nacido vivo. En el caso de los nacidos vivos que 
fallecieron se registraba la edad a la que había ocurrido el deceso, con tres variantes: 

En días para niños que murieron durante el pr imer  mes de vida; 
En meses  para los que perecieron entre uno y 23 meses;  y 
En años para los que fallecieron después de cumplir  1os dos años. 

• " S Estos datos permiten ca cu ar, para periodos de termmado. ,  las siguientes probabilidades de mori r?  

Mortalidad neonatal: probabilidad de morir durante el primer mes de vida (MN); 
Mortalidad infantil: probabilidad de morír durante el primer año de vida (Iq0); 
Mortalidad post-infantil: probabilidad condicional de morír entre el primero y el quinto aniversario (4qt); 

Mortalidad en la niñez: - probabilidad de morir antes de cmnplir 5 años (sq0)" 

Al igual que las otras variables demográf icas ,  la mortalidad está sujeta a errores de declaración. La 
confiabilidad de las est imaciones de la mortalidad depende de los niveles de omisión de hijos que han 
fallecido al poco t iempo de nacer, especialmente cuando la defunción ha ocurrido bastante t iempo antes de 
la encuesta. Es importante, de igual manera, la calidad díferencial de la declaración de las fechas de 
nacimiento de hijos sobrevivíentes e hijos muertos. Otro error que puede ocurrir es la declaración errónea 
de la edad al morir  o de la fecha de defunción del hijo. En encuestas de otros países se ha observado una 
tendencia en las madres a redondear hacia "un año" ( 12 meses)  como edad del hijo al morir, aún cuando el 
niño hubiera fallecido no exactamente a los 12 meses  sino en meses próximos a esa  edad. Este redondeo hace 
que en el mes 12 se produzca una gran concentración de defunciones. Cuando el traslado de las muertes 
ocurridas a los 10 u 11 meses de vida, hacia el año, es grande, se orígina una subestimación de la mortalidad 
infantil y la sobreestimación de la mortalidad de la niñez. En el caso de la ENDES 1996 y al igual que en la 
ENDES 1991-1992 no hay evidencias significat ivas de desplazamientos de edades al fallecer de menores  de 
un año hacia los 12 meses o más en las declaraciones referidas a los 5 años anteriores a la encuesta (véase el 

Cuadro C.6 del Apéndice C). 

tLas estimaciones de mortalidad no son t a s a s  sin(, probabilidades calculadas siguiendo los procedimientos estándar 
de tablas de mortalidad. Para cada período calendario se tabulan las muertes y las personas expuestas para los intervalos 
de edad en meses: O, I-2, 3-5, 6-11, 12-23, 24-35, 36-47 y 48-59, para luego calcular probabilidades de sobrevivencía 
en cada intervalo de edad. Finalmente se calculan las probabilidades de morir multíplicando las respectivas 
probabilidades de sobrevivír y restando de I. Una descripción detallada del método para calcular las probabilidades de 
morir se encuentra en Rutstein (1984). 
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Niveles y Tendenc ias  de  ia  M o r t a l i d a d  Infantil  y en  la Nlfiez 

En el Cuadro %1 se presentan est lmaciones de la mortalidad infanti |  y e n  ]a nifiez para varios 
quinquenios anteriores a la ENDES 1996, calculadas a partir de la historia de nacimientos y defunciones 
obtenida en las ¢ntrevistas a m a i t r e s  en edad rcproducfiva. Especial  atcnci6n deb t  prestarse a la mortalidad 
durante el p r imer  rues de v ida  (mortalidad neonatal), pues  cuando desckmde la mortalidad se espera  qua los 
r iesgos tiendan a concentrarse en el pr imer  mes  de vida, po t  provenir  ellos fundamentalmente de razones 
cong6nitas. En cambio,  las causas  de |as  defunciones entre los 2 y los I 1 mesas son atribuibles a los 
condicionantes socio-econ6micos imperantes en los hogares y ¢ n  so entomo.  

Cuadro  7.1 y Gnif ieo 7.1 

Morlalidad infantil yen la niSez para variox quinquenios 

De cada 1,000 nifios qua nacieron en el Pard durantc 1991 - 1996, 43 de ellos mutieron antes de cumplir 
su primer aflo de vida. I ~  rosa d¢ m o r m ~  infanfil ev~dencia uaa r~lacci6n d¢125 pot ciento rcspecto 
a la estimada para el pcrfodo de 1986-1991 (57 por rail). Dicho nivel de rcducci6n ha sido mayor al 
obscrvado entre los quinquenios de 1981-1986 y 1986-1991+ qua fu¢ del 14 t~r ciento. 

La reducci6n de la mortalidad durant¢ e| pr'uncr alto d¢ v/da ha s'uto mayor en el pcrfodo postaconatal 
(despu6s del pri~er  rues de vida) pant el ¢ual ha disminuido ¢n 34 ~ ciento, al p~a r  de 29 defuaciones 
por cada rail aacidos vivos en el qainqtmnio 1986-1991 a 19 on ¢| quinquenio 1991 - 1996. La mor~alidad 
neona~l, por oWa pane, disminuy6 en 17 por ciento al pasar de 29 a 24 (V6ase tambi~n et Gr~fico 7. | ). 

Si se mira la mo~l idad  neonatal ¢on~ proporci6n de la mortalided infantiL se ohserva que a nivel 
national esa proporci6n subi6 de 51 a 56 por cicnto entre 1986-1991 y | 991 - 1996. 

La probabilidad de que un nifio mucra antes de cumplir los 5 afios de vida ha disminuido de 78 a 59 
defunciones par mil nacidos vivos enh~¢ los pcrfodos quinquenal©s de 1986-1991 y 1991-1996, 
disminuci6n que es del orden de 24 por eiento. 

Grfifico 7.1 
Evoluci6n de la Mortalidad Infantil 

entre 1986.1991 y 1991-1996 
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La d i sminuc ión  de la mor ta l idad en la niñez,  entre los dos  úl t imos per íodos  qu inquena les ,  ha s ido m ayor  
en los menores  de un año (25%) que entre los n iños  de 1 a 4 años (23%).  En cambio ,  entre los per íodos  
qu inquena les  de 198 I- 1986 y 1986-199 I, la d i sminuc ión  fue m ayor  en el pe r íodo  post infanti l ,  es decir,  
entre los n iños  de I a 4 años (42% versus  14%) 

Cuadro 7.1 Mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios 

Mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios anteriores a la encuesta, 
según área de residencia, Perfi 1996 

Post- Post- En la 
Residencía Neonatal neonatal I Infantil ínfantil niñez 

y período (MN) (MPN) (nq0) (4ql) (_~q0) 

Total 
0-4 24 19 43 17 59 
5-9 29 28 57 22 78 
10-14 30 36 66 38 100 
15-19 32 45 77 48 121 
20-24 35 51 86 62 142 

Área urbana ~ 
1)-4 17 13 30 II 40 
5-9 22 18 40 13 53 
10-14 23 30 53 26 78 
15-19 26 ~9 65 34 97 

Área rural ~ 
0-4 34 28 62 26 86 
5-9 38 42 80 37 113 
10-14 41 45 86 57 138 
15-19 43 56 99 74 165 

)Calculada como la dilcrencia entre la lasa de mortalidad infanli[ y la neonaIal 
:No se presentan eslimacit)nes para 20-24 años debido al nivel de errores 
mueslrales (véasc el Apéndice C) 

L a s  e s t i m a c i o n e s  de  la m o r t a l i d a d  infan t i l  p a r e c e n  r a z o n a b l e s  al a n a l i z a r  la t e n d e n c i a  h i s t ó r í c a  a pa r t i r  

de  v a r i a s  f uen t e s .  En  el C u a d r o  7 .2  y el G r á f i c o  7 .2  se p r e s e n t a n  las  e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  a pa r t i r  de  

h i s t o r i a s  de  n a c i m i e n t o s  de  E N A F  1 9 7 7 - 7 8 ,  ENDES 1986 ,  ENDES 1 9 9 1 - 1 9 9 2  y E N D E S  1996 ,  t an t o  c o n  el 

m é t o d o  d i r e c t o  c o m o  c o n  el indirecto.-" 

C u a d r o  7.2 y G r á f i c o  7.2 

Las dos  series obtenidas son muy coherentes  entre s í  y muestran una lendencia  muy  clara hacia niveles  mås 
bajos de la mortalidad, que empcz6 hace por lo menos 20 años. 

Desde otro punto  de vista, las cs t imac iones  parecen razonables  también si se tiene en cuenta el ni)rabie 
proceso de conccntracién de la población en las grandes  c iudades  en los ú l t imos años,  In quc ha hecho que 
mfis gente esté cerca de los cs tahlec imientns  de salod y, que por tal razón, más  que por  una anapliaci6n de 
ellos, en la ENDES 1996 se encuentra  que ha aumentado  el acceso a h)s servicios.  

ZEn el mé todo  indirecto,  las tasas han s ido calculadas con datos sobre hijos nacidos  vivos  e hi jos  sobrcvivicntes  de 
mujeres  de 25 a 34 añ()s, usando el mode lo  Ocste de Coa le -Demeny ,  con la variante dos  de Trusscl l  (Hill .  Zh)mik  y 

Trussel l ,  1981). 
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Además ,  c o m o  se verá  en el Capí tu lo  V l l l ,  hay m ayor  proporc ión en las atencíones prol~zsionales prenatalcs 
y en el parto y una m a y o r  cober tura  de las vacunaciones,  por  e jemplo .  La d i sminuc íón  de la R:cundidad 
también ha tenido un rol impor tante  en el descenso de la morta l idad,  pues ha d i sminu ido  la proporción de 
embarazos  de alto r iesgo.  Otro  factor adicional  importante  a tomar  en cuenta es el sustancial  incremento en 
los niveles educa t ivos  de la mujer  peruana.  

Cuadro 7.2 Evolución de la mortalidad infantil 

Tendencias de la mortalídad infantíl en el Perú según cuatro 
encuestas y dos métodos de estimación, Perú 1970-1994 

Otras encuestas 

ENDES Método Mútodo 
Año 1996 directo indirecto Fuente 

1970 
1972 
1974 
1975 
1976 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1984 
1986 
1988 
1989 
199(I 
1992 
1994 
1996 

86 

77 

66 

57 

43 

108 ENAF 1977-78 
105 ENAF 1977-78 

96 ENAF 197%78 

83 ENDES 1986 

84 ENDES 1986 

74 ENDES 1986 Y 1991-92 
69 ENDES 1991-92 

55 ENOES 1991-92 

Gráfico 7.2 
Evolución de la Mortalidad Infantil 

según Varias Encuestas 
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Diferenciales de ia Mortal|dad Infanti| y en la Nifiez 

Para el amllisis de los dfferenciales de ia mortal |dad es  recomendabEe ampliar  el peffodo de referencia 
hacia los 10 aries anteriores a la encuesta, debido a que si bien el tamafio de |a muestra puede ser suficiente 
para proporcionar est imm:iones confiables para un perfodo de 5 aries en algunas de las caracterfsticas 
estudiadas, a6n asf va t |as  de las est imaciones siguen siendo d~bfles. Per  esta raz6n, las cifras que se 
presentan en los Cuadros 7.3 y 7.4 deben set  tomadas s61o c o m e  indicutivas de los desnive |es  existentes entre 
los diversos gnlpos socio-demogr,'lficos amdizados, sobre rode en 1o referente a los departarnentos. 

Caadro 7.3 

Mortalidad it~zntil p~r caracterfsticas demogrdficas. 

Como era de esperar, la tasa de mortalidad infantil de los ni~,os es mayor que la de las nifias (56 versus 
44 por rail). Los di~zrenciales de mortatidad s t  incrementan segtin la edad de la rnadre, al orden del 
nacimiento del nifio y la amplitud del tiempo transeurrido entre un nacimie~tn y olro. 

Cuando se analizan los resultados per edad de la madre se encuentra el tradicional comportamiento: alto 
fiesg~) de mortalidad para nifins de madres j6venes, los menores riesgos para aqueHos cuy~s madres 
6enen entre 20 y 39 afius y, luego, aumento imponanie de los riesgos con la edad. E[ riesgo de mortal|dad 
infanfil es a|lo p~a  los nifios de madres adolescentes (59 per rail) peru es m ~  alto cuando la madre tiene 
entre 40 y 49 aries de edad (81 per miD. Este lilt|me es 88 per ciento m~ts alto que el fiesgo de mortal|dad 
de los nifios de madres con edad entre 20 a 29 a~os (43 per rail). 

lgualmente, los riesgos aumentan r@idamente 
con el ndmero de orden de los nucimientos. 
Cuando el nacimiento es de cuarto o de sexto 
nrden, el riesgo de muerte durante el primer afio 
kS un 53 per ciento may~)r qae el fiesgo de un 
nacinfiento que sea el pfimero (58 versus 38 per 
rail). Y el riesgo se conviene en m~s del doble 
cuando el nacimiemo es de s6ptimo o de mayor 
orden. En estos cases, el nivel de mortal|dad es 
de 84 defunciones de menores de un afio per 
cada miI nat|dos vires. 

El anzilisis de los resultados per ta duraci6n del 
perfodo inlergen6sico permiten apreciar otro 
tt~peeto en el que se vinculan estrechamente la 
fecund|dad y la mortafidad infantil. Cuando el 
iutervalo intergen6sico es corto, el fiempo 
disponible para su recuperaci6n es corto, es poco 
el tiempo que la madre puede dispensar para el 
cuidado del hiju, fumentando inclusive una corta 
lactancia que afecta la nutrici6n del nifio. Los 
resultados confinnan que el riesgo de muerte es 
mayor cuando el period() intergen6sico es menor 
a dos aries (88 per rail). Este riesgo de 
mortal|dad es casi tres veces mayor que el 
t~bservado cuando el intervulo intergen6sico es 
de per Io menus cuatro aries (32 per rail). 

Cuando el tamafio del nifio al nacer fue pequefio, 
su probabilidad de motif antes de cumplir su 
primer afio de vida es el doble que la de los nifios 
con el peso promedio (35 ve~u.s 67 per mil). 

Grfifico 7.3 
Diferenciales de Ia Morta|idad 

de Nifios per Lugar de Resldencia 
(Perfodo 1986-1996) 
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C u a d r o  7.4 y G r á f i c o  7.3 

Mortalídad iaj'Wttil por lugar de re~ùh'ncia y nivel de edtwaciehl 

Al igual quc en encueslas anteriores, los resultados de la EN ):. s 1996 c ~ r )b ~ran que un de h s lach les 
más importantes cn la gcncración de dil¿rcnciales en la mortalidad infantil es el nivel dc edue;tción de 
las itladres. Los niños de madres sin educación presentan un riesgo tic alortalidad inhmlí] (79 pot mi l )  3 
veces mayor al de los niños de madres con educací(m superíor t26 pta  mih. 

Según el lugar de residencia, los mayores niveles tic morlalídad infantil se presentan en la Sierra. en el 
área rural y en los departamentos de Ayacucho, Apurfinac, Cusct). Puno y Huancavelíca. F,n estos iinlbit~)s 
poblacionales, de cada mil nacidos vivos, cnlre 69 y 109 niños lallcccn tintes de a lcan/ar  set prímcl año 
de vida. Estos departamentos, lodos ellos ubicados en la 5;iclra, tienen más cid 60 por ciento tic su 
población en el área rural. 

[:.n comparación con los niños tic l ama  Metropolitana cttytl ni',el tic mt , ta l ídad infantíl es de 2 t D}r mil, 
los niños de Huancavelica ticncn rícsgos casi 5 veces mayores (le morir dttrante el primer año ( IOU pt~r 
mi l ) . l . o sn iñosdePuno ,  Cuseo. Apurm'tac A y a c u c h o , / l a s c o  i c ' , c n r c s g ~ s d e  iw l r t r c svecesm:y~  es  
que los de l.inla. Si se cxcepltian unos pocos departamentos (I acna, [.ambayeque. lea, Madre de l)it~s. 
Ancash y la Libertad), h)s niños de los demfis deparlamentos tíenen riesgos de mortalidad dos ~,ect:s 
mayores quc los de Líma. 

Cuadro 73 Mtlrtalidad inhmtil y en la niflcz p(u ca, actetGHcas deInogtålicax 

T a s a s  tic nloTli l l ldad i[]lallli[ y erl la Illfi~.*/ pifia [lis dK ' /  Ztlltl,, iII1[CIHIIL", ;I lil Cllt.[lt"~[LI, ptlr  
características denlogtálicas seleccionadas, Pcttí lgt;h 

Caracteristíca 

Pose- Pt~st- En la 
Neonalal nconatal' Infantil inlantil niñez 

(MN) {MPNI {IqoP I *t]ll ~5qo) 

Sexo del niño 
Masculino 29 27 ~0 I~; /4 
Femenino 23 20 4 ~ ~0 n 

Edad de la madre al 
nacimiento del niño 
Menos de 20 26 ~.~ 59 26 84 
20-29 23 20 4 ~ 16 59 
30-39 30 24 54 22 74 
40-49 5(1 31 81 22 10l 

Orden del nacimiento 
I 21 17 l e  12 49 
2-3 20 22 42 16 57 
4-6 32 26 58 25 82 
7+ 47 37 84 ~7 I Ig 

Duración del intervah) 
entre nacimientos 
< 2 años 44 44 88 :íg 123 
2-3 años 23 22 45 19 62 
4 años o más 20 12 32 I0 42 

Atención prenatal 
y en el parto I 
Nínguna :~8 32 70 
Alguna de las dos 29 21 50 
Las dos 14 II 25 

Tamaño al nacer I 
Pequeño. muy pequeño 37 30 67 
Promedio o grande 20 15 35 

Nota: Todas las tasas cMån basadas en mås «le 500 casos (personas expueslaM. 
ITilsas para los cinco años anleriores a la erl¢uesta 
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Cuadro 7.4 Mortalidad infantil y en la niñez por lugar de residencia y educación 

Tasas de mortalídad infantil y en la niñez para los díez años anteriores a la encuesta, ix~r 
características del silín de rcsidencía y nivel de educación. Perú 1996 

Post- Post- En la 
Neonatal neonalal ~ Infantil infantil niñez 

Caracterfstíca (MN) (MPN) (tq0) (4ql) (sqo) 

Área de residencia 
Urbana 19 16 35 12 46 
Rural 36 35 71 31 I(X) 

Departamento 
Amazonas 27 24 51 30 79 
Ancash 21 19 41 12 52 
Apurímac 43 30 73 29 100 
Arequipa 25 25 50 17 66 
Ayacucho 40 29 69 27 94 
Cajamarca 32 26 58 29 86 
Cusco 42 36 78 30 107 
ftuancavelíca 69 40 109 41 145 
Huånucn 28 3 1 59 28 85 
lea 20 19 39 10 48 
Junin ~l) 27 57 29 84 
La Libertad 20 23 43 14 57 
Lambayeque 18 16 34 12 45 
Lima 15 I I 26 5 3 I 
l.oreto 24 26 50 34 82 
Madre de Dios 22 I N 40 34 72 
Moqucgua 22 30 52 1 I 62 
Pasctl 41 26 67 36 I(X) 
Píura 24 32 56 26 81 
Punu 41 41 g2 26 106 
San Martín 20 27 47 I U 65 
l'acna 15 I I 26 g 33 
l'ulnN2s 22 25 47 I 8 64 
I c; yi I 30 34 64 :~(I 92 

Regi6n natural 
[.una Metr.politana 14 9 23 4 27 
Resto Costa 20 21 4 [ 14 54 
Sict'ra 37 32 (~9 27 94 
Scl'.a 24 28 52 32 83 

Nivel de urbanización 
15ma Mctrop«flitana 14 9 2t  4 27 
Otras ciudades grandes 2 :~ 19 42 17 58 
Resto urbano 22 22 44 I 8 61 
Rural 16 t5  71 31 I(R} 

Nivel de educación 
Sil1 t'dtlc'alLióll tt) 40 79 :~8 114 
Primar ia :~2 30 62 26 g6 
Secundaria 17 15 32 9 42 
Supermr 17 9 26 3 29 

Total 2~~ 24 50 20 68 

Nota: Todas las tasas esl;in basadas el1 Más tic 500 caMis (perSt+l/aS c×ptlcMas) 
I ('atCLl[ada Colno la di[ercncia cnLrc la tasa t ic InOlla[Rlad illlanti] y la neonaLal. 
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Grupos de Alto Riesgo Reproductivo 

Con el fin de sintetizar los diversos aspectos antes presentados, el estudio de la mortalidad también 
puede emprenderse a través de las categorías de alto riesgo de mortalidad en la poblacíón, no solo desde el 
punto de vista de los niños nacídos vivos, sino también desde el punto de vista del grupo de mujeres cuyos 
hijos se encuentran en categorías de riesgo de mortalidad en el futuro. El Cuadro 7.5 contiene el porcentaje 
de niños nacidos en los últimos cinco años en grupos de alto riesgo de mortalidad, y el porcentaje de mujeres 
en unión en riesgo de concebir un niño con alto riesgo de mortalidad, según categorías de riesgo. La razón 
de riesgo en la segunda columna del Cuadro 7.5 se define como el cociente de (I)  la proporción de níños 
muertos entre aquellos nacidos en una categoría específica de riesgo, y (2) la proporción de niños muertos 
entre aquellos nacídos a mujeres en ninguna categoría de riesgo elevado. Los primeros nacimientos a mujeres 
mayores de 18-34 años constituyen una categoría especial de riesgo no evitable. 

Normalmente se consideran como de riesgo elevado los nacimíentos que ocurren en las siguientes 
condiciones: 

La madre tiene menos de 18 años al momento del nacimiento; 
La madre tiene más de 34 años al momento del nacimiento; 
EL intervalo intergenésico es menos de 24 meses; 
El orden del nacimiento es mayor de 3. 

Tomando en cuenta estos grupos se construyen categorías especiales de riesgo combinando dos o más 
de ellos. Por otro lado, las mujeres se asignan a una categoría dada dependiendo de la situación en que se 
encontrarían en el momento del nacimiento del niño si éste fuese concebido en el mes de la entrevista: edad 
actual menor de 17 años y 3 meses; edad actual mayor de 34 años y 3 meses; el nacimiento anterior ocurrió 
hace menos de 15 meses; el nacimiento anterior fuE de orden 3 o superior. 

Cuadro 7.5 y Gráfico 7.4 

Categorías de alto riesgo reproductivo 

Más de la mitad (53%) de los nacimientos de los últimos cínco años ocurrieron en alguna condicíón de 
alto riesgo reproductivo. Estos niños, en promedio, tendrían el doble de ricsgo de morir en el primer año 
de vida con respecto a los hijos de madres en ninguna categoría de riesgo elevado. 

Dos categorías, aquellos nacimientos de orden nacimiento 3 y mayor (17%) e intervalo de nacimiento 
menor de 24 meses (9%), concentran el 26 por ciento de los nacímientos. Otro I OV/c de nacimientos se 
consideran de alto riesgo por ser de orden mayor dc 3 a madres que tienen 35 o más años. Y un 6~7~ 
adicional por ser de orden mayor de 3 e intervalo menor de 24 meses. 

Algunas categorías de riesgo contienen una proporción reducida de nacimientos pcro la razún tic ricsgo 
de mortalidad es elevada: los nacimientos de orden 3 y mayor que ocurrieron con intervalos de nncnos de 
24 meses tienen riesgos de mortalidad tres veces mayores que nacimientos en ninguna categoría de riesgo, 
si bien solo representan el 6 por ciento del total. Si al orden alto y el intervalo curte se agrega la edad de 
la madre de 35 años y más (6% del total de nacimientus), la razón de riesgo se eleva a 4. 

El 66 por ciento de las mujeres actualmente unidas están en posibilidades de conccbi r hij os con alto riesgo 
de reproductivo. Un 12% de las mujeres están a riesgo elevado por haber concebído nacimientus de orden 
mayor de 3 y un 26 por ciento de la mujeres unidas están en riesgo por tener 35 años o más y haber tenido 
tres o más hÖos. 
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C u ~ ~  re roductiv~3 

Porcentaje de niflos nacidos en los cinco argos anteriores a ta encues~:a en categorfas de Nesgo 
elcvado de mor~alidad y porcen~aj¢ de mujeres en uni6n en riesgo de concebir un h~jo con riesgo 
elevado de mortalidad, pot categor(a de ricsgo, Per~ I996 

Calegorfa de riesgo 

Nadmientos en ~os 5 ~ o s  
znteriores a la encu~la 

Porc¢llt~jc 
Raz6n de de mujeres 

Porcen~aje riesgo cn uni6n 

En Ninguna Ca/egor[a de ~ e ~ o  F, levado 24.8 1.0 30.41 
Cate~oria de giesgo Inev/t~ble "~ ~2.6 1.9 3.8 

To~al en Categ~r~a~ de Rieago Elevado 52.7 2.0 65,7 
~ una so[a ( ategvrfa de riesgo e[ewMo 33.8 L 7 30. I 

Madre menor de 18 a] nzcimienlo (Edad<l 8) 4.9 1,8 0,5 
Madre mayor de 34 al nacimicnt~ (Edad>341 2.9 1.3 8~7 
ln~,erva~o de nacimiento <24 meses (IN<241 9,(I 1.9 8.6 
Ordcn de nacimiemo mayor de 3 (ON>3) 17.0 1.6 12,3 

En varias categorgas de riesgo 18.9 2,6 35.5 
Edad<18 & IN<24 ~ 0,5 5 8  0.3 
Edad>34 & IN<24 0=3 1.6 0,5 
Edad>34 & ON>3 10.3 2.0 25.5 
Edad>34 & IN<24 & ON>3 2.0 4.3 2.9 
1N<24 & ON>3 5.8 2,9 6.4 

Total 100.0 100.0 
Ndmero 15,~39 16,885 

~lncluye 1~ mujeres esterilizada~ 
~'ln¢luye los primeros nacimientos a mujeres entre | 8 y 3,4 aft.% 
~Incluye las ca~egor~as coraNnadas edad<18 y ON>3 
=: No aplicaNe 

Gr~flco 7.4 
Mujeres y Nifios en Categorlas 

de Riesgo E]evado de Mortalidad 

Ft[~SGO NO EVITAI~LE 

t 

POIR ORDEN ALTO 

POR INTERVALO 1 INl,~t,~iMl~N'ros 

~D/~I~ Y OF~DI~N 

~ 9 MUJ~I~ES 

't0 iii ~ 26 

81 6 I INTERVALO Y OROEN I 

OTROS RiESQCIS I 

125 



7.2 Morta l idad Adulta  y Materna 

L:i mortalidad materna, lo II t iSl l lO q u e  la  adulta, es u n  [~2n6i l l eno  de rara ocurrencia, si se c o m p a r a  c o n  

la mortalidad infantil, aún en países con altos niveles de mortalidad. Ea ENI)ES 1991-1992 incluyó un módulo 
especial con el propósito de evaluar  los niveles de mortalidad materna a partir de infornmci6n de la 
sobrevivencia  de las hermanas de las mtueres entrevistadas, utilizando métodos directos e índirectos de 
estimación. Desal\»rtunadamente, las est imaciones de la ENI)ES 1991-1992 están basadas en un número 
relat ivamente reducido de muertes. 

Dadas estas l imitac iones y la importancía del tema. la ENI)ES ! 996 se d íseñó con el objeto de real izar 
es t imacíones más sólidas de mortalidad materna y adulta a nivel total y urbano-rural. Para cada una de las 
personas entrevistadas ( 15 y 49 años para mtÒeres y 15-59 pitra hombres)  en todos los hogares visitados se 
fornmlaron las síguientes preguntas sobre todos y cada uno de sus hermanos y hennanas de parte de la misma  
madre:  

Nombre,  sexo y condición de supervivencia 
Edad para los sobrevívientes:  y edad al fallecimiento y cuánto hace qne murió para aquéllos que 
fallecieron 
Para las hermanas que fallecieron se reeolecl(+ ínformación sohre parídez 
Si estaba embarazada cuando muríó, si murió duranlc un mal pa l t ' , l  o aborto, o si lnuríó durante los 
dos meses  siguientes después de tm pano o aborto 
Si el fallecimiento se debió a complicacíones de un emharazn o el parto 

Calidad de la Información 

Las estimacita+es de mortalídad adulta y materna se ha,+al! en suptleSto~ con relaciGn a la cobertura 
de los hermanos y hcrmanas de lo +, entrevisl.ados, la condici6n de sohre'+ivencía+ y para h+s fallecidos, las 
cJrctlllSt:+lllCJas en las cuales rnnrier+,m, ilnplí,+_'itos +211 «1 illdtodo tlldizado, l lamado ;n«;lodt» de'/r*+ / l t ' t+l l«l l lOv 
El Cnadro 7.6 presenta los resultados: porcentaje de hermano,, para quienes no existe illl])rtnacJ(H1 sohte la 
sobrevi',+encia, proporción de hermano'+ para quienes no se regi+,tr(> la edad actual, y para h),, hermanos '+ 
hermanas muertas, en qne medida no fue íntormada la edad al fal lecímiento y Io+, año++ que han transcurridO+ 
desde su l]lllecJlniento. I~:11 el análisis no se excluyen los herlnanos con dalo', l]lltantes, se util iza la 
inl])ruKición sobre el orden de naCillllenlo de los hermanos insto con otras ;aríahles para Jmpntar los datos 
I+altantes. fin el Cuadro 7.7 se presenta la dístribnci6n de las entrevisladas y ,+le los hermanos/as per año de 
nacJnlJento. As im ismo,  índíce de mascnlmidad al nacer de los hermanos y el I)rtmledio ,+le hermanos. 

Cuadros 7.6 y 7.7 

[.ir cohL'l'[Lll ii de Jil i11[t)l'll/ilCJ/ítl +.obl'c l i l  c o n d i c i ó n  de s(~hlc ~+ ít, el iCi i l  ~, l i l  edi td de los hcl lna[Io~, ++Obl c~+ ],+ it21nc,. 
caM es total  S tm  I+O~.':L>, las  cnl]cxi~+tadas que  no  pLldlcFon da r  i]1í])llllíl~Jón ~obl+¢ ~+,1 rlLíltlu'lO ~, ~+'Mado dL+' 
. ; t+hrc\ i , ,Jel lCía t.l+ '~tls I IcHI l l t l l t+S Pala un ().2 pt)r c+cnto de Io.+ I /c l l l lant+,,  de a l l lb t )s  ~,¢xt)s +,c di_.scl)nouc ,.j 
~2~,1åll ~.Jx+ o~,; +v, SO[iLlllCIIlC pi l l~l  Ull t t . ]  pot" CJt211ltl de Io% ht2ll l l i t l lO-, X+l\o+, +,c dt2~COllOC« ]ii e d a d  

[ . i i  cI)bt2FILIl'il dL' Jlll 'Ol'TIla«]óll SOht't2 Ja «dad dJ',lnJntl~,C cu í l l /do  ~+¢ I [ i l [d  de Io', ht_'lHlillll)+, lal lcu' ld~», Sola ,,« 
conoce la edad al laIl¢cmlienh~ (EAF) y el ntí111¢l-O de ¿lño~ tlanscurrid~ls dc~dc c[ I'aJ]CCHTIJelll(I (Al)F) del 
75 po[" CiCIllO de ellos [-+,tu tJJlilllO dalo tAl)F) us el qLlC ITlUlIOS Su' CIInoCC 

El anál is ís  de Io~ íl ldicc~; de m a s c u l m f l l a d  y c[ plO]l lu, d)t l  t[¢ hu'llTlilllO,~ p ( l l  I¢uhi l  de i l i l ( . ' l l l l ic ] l ( ( i  I)o Jndica 
IIJll~l+íll +,C~.~O el/ la Jl l l t l l ' l l l i lC i t í ] l  ob[ci i id¿l ,  

126 



Cuadro 7.6 Información sobre hermanas y hermanos: cobertura de la ínformaciún suministrada sobre 
hermanos 

Número de hermanos y hermanas informados por las entrevistadas y cobertura de la inlbrmaciún 
sobre edad, edad al fallecimiento (EAF) y años desde el fallecimiento (ADF). Perú 1996 

Hermanas Hermanos Total 
Tipo de 
información Número Porcentaje Número Porcentaje Número PorcentaJe 

Total de hermanos 81,636 100.0 85,036 100.0 166,671 100.0 
Sobrevivientes 68,832 84.3 69,332 81.5 138,164 82.9 
Fallecidos 12,625 15.5 15,517 18.2 28,141 16.9 
Sin información 179 0.2 187 0.2 366 0.2 

Hermanos sobrevivientes 68,832 100.0 69,332 100.0 138,164 100.0 
Con edad informada 68,360 99.3 68.870 99.3 137,231 99.3 
Con edad faltante 472 0.7 462 0.7 933 0.7 

Hermanos fallecidos 12,625 100.0 15,517 100.0 28,141 100.0 
EAF y ADF ínformada 9,537 75.5 11,578 74.6 21,115 75.0 
Falta EAF 155 1.2 193 1.2 348 1,2 
Falta ADF 2,394 19.0 2,937 18.9 5,331 18.9 
Faltan EAF y ADF 538 4.3 809 5.2 1,347 4.8 

Cuadro 7.7 Información sobre los hermanos y hermanas: distribución porcentual por año de 
nacimíento, índice de masculinidad al nacer "¿ promedio de hermanos 

Dístribución porcentual de las personas entrevistadas y de los hermanos y hermanas informados, índice 
de masculinidad al nacer y número promedio de hermanos que tienen las entrevístadas, por año de 
nacímiento, Pení 1996 

Distribución porcentual Hermanos y hermanas 

De las De los [ndice de Promedio 
Año de entre- hermanos masculíni- de hermanos 
nacimiento vistadas y hermanas dad al nacer y hermanas 

Antes de 1950 4.4' 9.3 t 106.0 6.8 
1950-54 9.7 7.4 102.1 7.0 
1955-59 11.8 10.5 105.4 7.2 
1960-64 13.6 13.2 105.5 7.2 
1965-69 15.6 14.5 106.7 7.2 
1970-74 17.1 15.3 102.5 6.7 
1975 o después 27.9 29.9 102.8 6.1 

Total 100.0 100.0 

~Antes de 1945 
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E s t i m a c i ó n  de  la M o r t a l i d a d  A d u l t a  

Los  C u a d r o s  7 .8  y 7 ,9  i lus t ran  los c á l c u l o s  pa ra  e l  p e r í o d o  de  0 - 6  años  que  p r e c e d i ó  la ENDES 1 9 9 6 .  

En r ea l i dad  los c á l c u l o s  de  las  tasas  se  hacen  en  t é rminos  de  m e s e s - p e r s o n a ,  no  personas .  C a d a  p e r s o n a  

c o n t r i b u y e  m e s e s  de  e x p o s i c i ó n  a los  d i f e r en t e s  g rupos  o i n t e rva lo s  de  e d a d  p o r  los c u a l e s  pasa  la  p e r s o n a  

d u r a n t e  el  p e r í o d o  de  7 años .  Q u i e n  m u e r a  du ran te  el  pe r íodo  c o n t r i b u y e ,  con  m e s e s  de  expos i c ión ,  pa ra  el  

d e n o m i n a d o r  de  la tasa ,  has t a  e l  m e s  de l  f a l l e c i m i e n t o ,  y p o r  supues to  c o n t r i b u y e  con  una  m u e r t e  al 
n u m e r a d o r  de  la  tasa .  

Cuadros 7.8 y 7.9 

Mortalidad adulta masculina y femenina 

Como era de esperarse, la mortalidad adulta se incrementa con la edad. Entre los hombres el ascenso es 
ligero hasta la edad de 45 a 49  años, pero es más notorio entre las mujeres: las de 40  años y más duplican 
las tasas de las de 15 a 29 años. 

La mortalidad masculina síempre es más alta quc la femenina, siendo 56 por ciento mayor la tasa para todo 
el grupo de 15 a 49  años. 

Comparando con las tablas de vida que sirven como base de las proyecciones actuales de población, las 
estimaciones basadas en la encuesta no presentan diferencías sustancialcs excepto para las edades mayores, 
40  a 49 años para los hombres y 45 a 49  años para las mujeres. 3 

Cuadro 7.8 Tasas de mortalidad adulta para hombres por edad 

Estimación directa de tasas de mortalidad específicas por edad para hombres 15-49 a partir de 
información suministrada por las entrevístadas sobre la sobrevivencia de los hermanos para el 
perfix:lo de 0-6 años antes de la encuesta, Pení 1996 

Edad 

Tasas estimadas de ENDES 1996 Tasas de INEI-Proyección 1995 

Muertes Años Tasas ~le Tasas de Diferencia entre 
mascu- de mortalidad mortalidad ENDES 1996 y 

linas exposición (Por mil) (Por mil) Proyeccíón 1995 

15-19 148 66,645 2.22 1.34 +0.88 
20-24 192 74,933 2.56 2.04 +0.52 
25-29 164 68,971 2.38 2.40 0.02 
30-34 187 59,954 3.12 2.74 +0.38 
35-39 139 45.934 3.03 3.52 -0.49 
40-44 99 30,747 3.21 4.65 -I.44 
45-49 90 19,366 4.64 6.56 -I.92 

General 1,018 366,551 2.78 
Ajustada 2.82 ~ 

tCon la distribución por edad de la población 

3 • . . s 

I n s t i t u t o N a c l o n a l d e E s t a d s t c a e l n f o r m a t ~ c a .  995. Proyecclones de la Población deI Perú: 1995-2025. 
Boletín de Análisis Demográf ico N '34 .  
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Cuadro 7.9 Tasas de mortalidad adulta para mujeres por edad 

Estimación directa de tasas de mortalidad específicas por edad para muieres 15-49 a partir de 
información suministrada por las entrevistadas sobre la sobrevivencia de los hermanos para el 
período de 0-6 años antes de la encuesta, Perú 1996 

Tasas estimadas de ENnES 1996 Tasas de INEI-Proyección 1995 

Edad 

Muertes Años Tasas de Tasas de Diferencía entre 
reme de mortalidad mortalídad ENnES 1996 y 
ninas exposición (Por mil1 (Por m i l )  Proyecci6n 1995 

15-19 92 68,289 1.34 0.77 +0.57 
20-24 87 75,900 I. 15 1.08 +0.07 
25-29 126 68,780 1.84 1.41 -0.43 
30-34 102 59,470 1.71 1.80 -0.09 
35-39 80 45,003 1.77 2.44 -0.67 
40-44 84 28,913 2.89 3.23 -0.34 
4549 60 17~554 3.40 4.45 - 1.05 

General 630 363.909 1.73 
Ajustada 1.811 

Con la distribución por edad de la población 

Est imación de  la Morta l idad  Materna  

Una de las ventajas del método de los hermanos para la estimación de la mortalidad materna es que 
si las estimaciones de mortalidad adulta, particularmente la femenina, parecen razonables (y éste es el caso 
de la ENDES 1996, las estimaciones de mortalidad materna también pueden serloJ 

La mortalidad materna puede estimarse indirectamente a partir de la sobrevivencia de las hermanas 
o directamente si se dispone de información adicional sobre edad de las hermanas sobrevivientes, edad a la 
muerte y fecha de la defunción, al igual que paridez de las hermanas que murieron. A diferencia del método 
indirecto, el método directo permite hacer estimaciones para varios períodos, incluyendo el quinquenio 
anterior a la encuesta si el tamaño muestral lo permite. Por estas y otras razones, se prefieren aquí las 
estimaciones realizadas con el método directo, únicas que se presentan. Anålisis más detallados de la 
mortalidad materna incluirán las estimaciones del método indirecto en otras publicaciones. 

La información básica para los cálculos de la mortalidad materna se presenta en el Cuadro 7. I 0 por 
grupos quinquenales de edad: el número de personas entrevistadas, el número de hermanas que cumplieron 
15 años, el número de hermanas que murieron después de los quince años, el número de muertes por causas 
maternas y el porcentaje que murieron de causas maternas. 

Cuadro 7. I0 

Informacián básica para la mortalidad materna 

Las estimaciones de la mortalidad tienen de marco informativo los datus otorgados por las 28,951 mujeres 
entrevitadas, las cuales al ser consuhadas sobre la sobrevivencia de las hermanas dieron información para 
60,794 hermanas que cumplieron los 15 años. 

Se tiene información de 1,832 muertes maternas, de las cuales el 23 por ciento t'ueron atribuibles a causas 
maternas. 

No se observa un patrón consistente en el porcentaje de muertes por edad. 

3Los procedimientos de estimación de la mortalidad adulta y materna se detallan en A. M. Marckwardt. 
1994. lllustrative Analysis: Maternal Mortality in Peru. DHS lllustrative Analysis Series, próximo a publicarse. 
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Cuadro  7.10 In fo rmac íón  b;ísíca para  la es t imacíón de mor ta l idad  mzllern;t 

Número de informantes, número de hermanas que llegaron a los 15 años, n6mer~~ que lallecíeron después de los 
15 años, número de muertes de maternas y porcentaje que lucron atribuihles a causas malernas. Perú 1996 

Número Hcrmanas Hermanas Ntimero Porcenlaic de 
de que que illurieron de hcrmanas que 

Edad actual de intbr- cumplieron a los 15 muertes rnuiierons de 
l a  entrevistada mantes 15 años o d¢2spués m a l e r r l a S  I causas maternas 

15-19 6,095 8.016 75 18 24.5 
20-24 5.301 10,020 153 32 21.0 
25-29 4.575 10,428 219 52 2 3 9  
30-34 4 ,142 10.373 :~02 52 17. I 
35-39 3,631 9 .160 ~31) 91 27.7 
40-44  2,982 7.477 ~91 97 24.8 
45-49  2 ,226 5,322 ~62 7(1 19.3 

Total  28,951 60.794 1,8~2 412 2 2 5  

~lncluye 45 muer tes  que fueron es l imadas  c o m o  atr ibuíhles a caus;Ls in:lternas con  in formac íón  f~l]I~lnte sobre 
la causa  de la muer te  (del total de  412 ), Para estas muertes  no  se l lene in lo rmac iún  de cuando ocurriert~n: durante  
el embarazo ,  duran te  el parlo o en  los dos meses siguicntcs al part~~. 

Mortalidad Materna a Nivel Nacional 

Si bien con la información adicional recolectada en la ENI)ES 1996 sobre edad de las hermanas 
sobrevivientes, edad a la muerte, y fecha de la defunción, es posible estímar los niveles de mortalidad materna 

para varios períodos con el llamado método directo, en esta ocasión sólo se presentan las estimaciones para 
para el período de 7 años que precedió la ENDES 1996, aproximadamente el perí(~o 1990-1996. Los 
resultados se detallan en el Cuadro 7. I I. 

En la columna 4 del Cuadro 7.1 I se presentan las tasas de mortalidad ntatema específicas por edad, 
expresadas por cada I00,000 mujeres, calculadas directamente dividiendo el número de muertes en cada 
grupo de edad por los años-persona de exposición. El resultado es una estimacíón insesgada dc la 
probabilidad de muerte por causas maternas siempre y cuando el riesgo de mortalidad para todas las hermanas 
sea igual. A diferencia del método indirecto, las estimaciones por grupos de edad del método di recto son tasas 
anuales a partir de las cuales se puede calcular la tasa de mortalidad materna para las mujeres 15-49 años, para 
lo cual es aconsejable estandarizar las tasas específicas utilizando la distribución por edad de la poblacíón 
femenina representada por la de las entrevistadas. 

Para expresar el nivel de mortalidad matema estimado por el método directo en térrninos de nacidos 
vivos, se divide la tasa de mortalidad materna por 100,000 mujeres por la tasa general de fecundidad (por 
1,000 mujeres) y se multiplica luego por 1,000, obteniendo así la razón de otortalidod materna. 

Cuadro  7.11 
Mortalidad materna para el país 

La tasa de mortalidad materna estimada para el período de 1990-1996 es de 32 muertes maternas por cada 
100,000 mujeres en edad reproductiva. 

Sí se expresa en fiJnci(m de nacimientos, la estimaci6n resultante es de 265 muertes maternas por cada 
IO0,O00 nacimientos para los 7 años anteriores de la encuesta. 
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Cuadro 7.1 l Estimaciones de mortalidad materna con el ro~todo dírecto 

Tasas de mortalidad materna por edad y razón de mortalídad materna para el período de 7 años antes de la encuesta, 
Perú 1996 

Tasa Distribu- Fecundidad Tasade 
de ción de para el de 

Años mortalidad mujeres período mortalidad 
Muertes de expo- por 100,000 por por 1,000 por 100,000 

Edad maternas siciún mujeres edad ~ mujeres nacimientos 

15-19 20 68,289 28.6 21.1 79 362 
20-24 23 75,900 30.4 t8.3 186 163 
25-29 15 68.780 21.9 15.8 175 125 
30-34 15 59,470 25.7 14.3 149 172 
35-39 20 45.003 44.8 12.5 I I 0  407 
40-44 15 28.913 52.6 10.3 51 1031 
45-49 4 17,554 23.4 7.7 8 2925 

General 112 363,909 30.9 100.0 126 245 
Ajustada 31.6 I 19 265 

~Del Cuadro 7.10 

Mortalidad Materna por  Residencia 

A diferencia de la ENDES 1991-1992, el tamaño de la encuesta de mortalidad materna en la ENDES 
1996 permite hacer estimaciones, con ciertas reservas, según nivel de urbanización. En el Cuadro 7.12 se 
presentan las tasas de mortalidad materna y de fecundidad que se utilizaron para calcular las razones de 
mortalidad materna, siguiendo los procedimientos detallados del Cuadro 7.1 I. Las estimaciones se refieren 
al período de 7 años anteriores a la encuesta (1990-1996). Para la interpretación de los diferenciales del 
Cuadro 7.12, debe recordarse que la información recolectada en la ENDÈS 1996 para las estimaciones de 
mortalidad materna se refiere a la residencia del informante, no necesariamente a la del fallecimiento. 

Debe recordarse también que en el Cuadro 7.12 la tasa de mortalidad se ha expresado en muertes 
maternas anuales por 100,000 mujeres y la fecundidad como la tasa general de fecundidad (número de naci- 
mientos anuales por 1,000 mujeres en edad fértil). La razón de mortalidad materna se calcula como el 
cociente entre las dos tasas multiplicado por 1,000. 

Cuadro  7.12 y Gráfico 7.5 

Mortalidad materna por lugar de residencia 

Las estimaciones para Lima Metropolitana estan basadas en apenas 26 defunciones por causas maternas en 
el período de 7 años. 

Las mujeres del área rural tienen una probabilidad dos veces mayor de morir por causas maternas en 
comparación con las mujeres del área urbana (53 muertes por 100,000 mujeres en comparación con 22 a 26 
muertes en el área urbana). 

La brecha se reduce notablemente cuando se expresa la mortalidad en términos de 100,000 nacimientos 
(c~»mo resuhado de mayores niveles de fecundidad en el área rural), dado que el nivel de la mortalidad en el 
área rural es 292 muertes maternas por I(KI,I~O0 nacídos vivos en comparación con 308 en Lima 
Metropolitana y 213 en otras áreas urbanas. 
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C ~ a l i d ~ d  matCma rlu a,r de residencia 

Tas~  de rnor~alid'ad ma.'ema pot edad y ~az6n tic mortalidad maternn para los 7 a~os ames 
de la eacuesta, por lugar de residencia, Pera 1996 

Tasa de T~a  Nfimero 
naortafidad genernl de Ra~Sv, de de defun- 

anual feenndidad ~',Ra[klad ciones 
(por I(X),~ (Ix)r I,Q(K~ (pot I00,(}0~ en el 

Residencia mujeres) mujeres) nacimientos) perfodo ~ 

Lima Metropoli~a~a 26.2 85 308 28 
Resto ut bano" 22. I 104 213 34 
Rural 53.4 ] 83 292 51 

Total 31.6 119 265 J 12 

Nora: Las tasas de mor~alid~ y fecundidad es~:~n ajustadas con la dis~riboci6n p(n" edad de las 
in|brmantes. 
~Dcfunciones totales entre las hermanas de los inlbrmantcs. Los parciales no sumaa el {o~al por 
redondeo. 
zPobla¢ioncs de 2,1~0 y mils hnbitamcs 

Grdfico 7.5 
Diferenciales de |a Mortalidad Materna 

por Lugar de Residencia (Per~do 1990-1996) 
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CAPíTULO VIll 

SALUD MATERNO-INFANTIL 

Los problemas de salud materno-ínfantil merecen preferente atención en el Perú, debido a la 
estructura demográfica con predominancía de niños, los niveles todavía altos de fecundidad en 
comparación con otros países vecinos y la prevalencia de enfermedades endémicas y el rebrote de otras 
que habían casi desaparecído. Los cuadros de morbilidad infantil están muy relacionados con las 
condiciones de vida, la contaminación ambiental y con algunos patrones culturales que tienen que ver con 
la forma como se valora la vida de un niño, y por otro, con el papel que se reconoce a la mujer en la vida 

nacional. 

En el Perú no hay estadísticas continuas que permitan ver de manera  confiable la evolución de 
la salud de la población; más bien el panorama se ha agravado en los últimos años con los recortes del 
gasto público en términos reales, que han ocasionado un deterioro de los servicios estadísticos del 
Ministerio de Salud y de los organísmos vinculados con el sector social en general. Hasta la realización 
de ENDES 1996, la información más recíente a nivel nacional data de los años 1984 a 1991 en que se 
desarrollaron 4 grandes encuestas: de nutrición y salud (ENNSA 1984), de niveles de vida (ENNIV 1985) 

y las encuestas ENDES de 1986 y 1991. 

ENDES 1996 contiene una cantidad apreciable de información sobre aspectos relacionados con la 
salud materno-infantil que permiten llenar, en parte, el vacío. En este capítulo se presentan los resultados 
referidos a temas tales como: la atención prenatal y asistencia durante el parto, la cobertura de las vacunas, 
y la prevalencia y tratamiento de ciertas enfermedades, especialmente la diarrea e infecciones de las vías 
respiratorias. El objetivo básico es el de identificar los grupos más vulnerables y así contribuir para la 
planificación de los programas de salud materno-ínfantil. La situación nutricional de los niños y de las 

madres se díscute en el Capítulo IX. 

8.1 Atención Prenatal y Asistencia en el Parto 

La cobertura y calidad de la atencíón prenatal y durante el parto constituyen factores estrechamente 
ligados a la salud materno-infantil y son, por lo tanto, elementos que deben ser tomados en cuenta al 
evaluar la situación general de salud del país. En ENDES 1996 se averiguó, para los nacimientos ocurridos 
en los cinco años precedentes a la encuesta, si la madre había recibido el toxoide anti-tetánico y si había 
tenido atención prenatal y durante el parto, al igual que el sitio de ocurrencia del parto. 

Atención Prenatal 

En el Cuadro 8.1 se presenta la distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que 
precedieron la encuesta, por tipo de cuidado prenatal, según edad de la madre y orden de nacimiento y 
en el Cuadro 8.2 por lugar de residencia y nível de educación. En el Gráfico 8.1 se presenta información 
sobre las visitas prenatales y los meses de embarazo a la primera visita. 
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C u ad ros  8.1 y 8.2 

Cuida&» prenatal 

El 67 por  ciento de los nac imientos  ocurrídos en los t ih imos c inco  años recibi6 asistencia prenatal de 

profes ionales  de la salud: 32 por  ciento de médicos  y 35% por  ciento de obstetr ices o cnlcrmcras ,  la 
mayor ía  en 4 ó más  visitas. La atención prenatal se ha incremcntado en  cuatro puntos  porcenluales  
respecto a lo observado  en 1991 (63%).  

Entre los emba razos  de alto r iesgo por  edad u orden de nacimiento ,  los m enos  l~avorecidos son los de 
orden 6 ó más,  pues  só lo  el 47 por  ciento de el los  recibió cuidados  de prot~sionales  de la salud. Dicho 

nivel es 15 puntos  m e n o s  que el a lcanzado entre los embarazos  de madres  mayores  de 34 años (62%).  
Los emba razos  más favorecidos  son los p r imogéni tos  (78%).  

El cu idado  prenatal profesional  es mayo r  en el área urbana (81%)  que en el área rural (47%).  
A s i m i s m o ,  excep tuando  L ima  Metropol i tana  ( 8 8 ~ ) ,  en el resto de la Cos ta  (79e~) que en la Se lva  

(49%).  Sin  embargo ,  las díferencias  en los niveles de atención prenatal son inayores por  nivel 
educat ivo:  entre los emba razos  de madres  con estudios superiores  (95°~) y los de madres  sin educación 
(39%).  Ve r  Gráf ico  8.2. 

En los depar tamentos  de Arequipa ,  Tacna e lea, más  del 86 por  c iento de los embarazos  recibió 
cu idado prenatal profes íonal ,  en contraste con Loreto,  Cajamarca .  A m a z t m a s  y Huancavel íca,  en donde 
menos  del 41 por  c iento de los embarazos  recíbió atención prolcs ional .  

Cuadro 8.1 Cuidado prenatal por edad de ta madre al nacimiento y orden de nacimíenn~ 

Distribución porcentual de nacimíentos en los cinco años que precedieron la encucsla, p,ar tílx» de cuidado prenatal. 
según edad de la madre al nacimíemo y orden de nacimícnto. Perú 1996 

Tipo de cuidado prenatal' 

No sabe/ Número 
Obstetri// Coma- Sin ínlor- de 

Característica Médico Enlermera drona Nadie maci6n Futal nacmnentos 

Edad de la madre 
al nacimiento 
< 20 25.2 39. ] 1.8 33.7 0.2 I(~.).0 2,23 I 
20-34 33.1 35.9 1.7 29.0 0.3 [t}O.O It),979 
35+ 3 [, I 30.9 [ .9 35.7 0.4 I (X).O 2.429 

Orden del nacimiento 
I 40.5 379 1.4 199 0.3 100.1) 4.3~1 
2-3 34.7 36.5 1.6 27.0 0 2  I(X).t) 5,829 
4-5 26.6 ~3.7 1.9 37.5 0.3 [t}O0 2.908 
6+ 15.6 31 7 2.7 49.5 0.5 I (X).0 2.571 

T,at al 31.7 35.6 1.8 30.7 0.3 I(X).O 15.639 

Nota: Las estimaciones se refieren a los rlacimíentos en el periodo 1-59 ineses que precedieron la encuesla. 
1Si la entrevístada mencionó mås de una luente de atención, se considera s61o la mås caJd]cada 
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Cuadro 8.2 Cuidado prenatal por lugar de residencia ~, educacidn 

Dístribución porcenlua[ de uacimienlos en los cinco años quc precedieron la encuesla, por 6po de cuídado prenatal, 

seg(m lugar de residencia y nivel de educación, Perú 1996 

Típo de cuidado prenatal t 

No sabe/ Número 
Obstetri.,] Coma- Sín infor- de 

Cztraclerfstica Médico Enfermera drona Nadie mación Total nacimientos 

Área de residencia 
Urbana 44.4 37.0 lO 17.2 0.3 100.0 9234  
Rural 133 33,5 2.9 5(),1 0.2 1000 6,405 

Departamento 
Amazonas 18.2 17.9 41 59.6 0.2 I(XI,0 267 
Ancash 27,4 41.8 0,0 30.1 0 3  I(XI0 552 
Apur(mac 15.7 56.5 0.5 27 1 0.1 [(X).0 425 
Arcquipa 40.1 46.2 0,5 132 0.0 100.0 574 
Ayacucho [ I. I 42.9 1.3 44.3 0.5 1 (FO.0 439 
Cajamarca 16.8 23.3 4 7  55.1 0.1 100.0 1,094 
Cusco 223 595 1.8 156 0.8 I(X).0 884 
Huanca»elica 8.4 220 0 3  691 0.3 I(X).0 443 
/tuánuco 10.6 322 28  53.6 0.7 I(X).O 540 
lea 38.7 49.9 0 6  I(/.8 0.0 I(10.0 360 
Junín 198 367 1.9 41.4 0.3 100.0 734 
La Líhertad 38  5 I tt 6 0 3 41  3 0.3 100.0 913 
Lamhaycquc 38.2 ~3.3 8 6  193 .0.5 I(X),0 644 
Lima 51.4 34.9 0 2  13.4 0.1 100.0 4.114 
Lotero 214 19.5 1.4 57(I 0.6 I GR).0 704 
Madre dc Dios 29.8 4 0 0  0 9  283 0 9  100.0 48 
Moquegua 40. I 43.6 1) 6 158 0.0 100,0 70 
Paseo 16.6 29. I 0 7  53.4 0. I 100,0 192 
Piura 23.6 35,3 5.9 35.3 0.0 100.0 994 
Puno 253 42.1 1).4 32.2 0 0  I(XI.0 731 
San Martin 346  39.6 2.2 23 4 0. I I(R).0 423 
Tacha 23.7 63.3 0.0 121 0.9 I(X).0 124 
Tumbes 32,3 52. I 4 2  L 1.4 0,(/ I(X).0 109 
Ucayali 302  --~) 1.0 454  0.5 I(X/.0 261 

Región natural 
Lima Metropolitana 54.2 33.5 0.2 [2,0 0.1 I(X).0 3,684 
Resto Costa 37.0 41.5 3.2 18.0 0.3 I(X).0 3,225 
Sierra 195 37.0 1.4 41.8 0.3 I(X).0 6,378 

~') 26.9 3.6 47.2 (1.3 I(X).0 2.351 Selva __.0 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 54.2 33.5 0,2 12.0 0.1 I (X).O 3,684 
Otras ciudades grandes 42.0 36.7 1.8 19.1 0.4 100.0 4,014 
Resto urbano 27.3 46.3 I.I 24.9 0.4 I(X).0 1,536 
Rural 13.3 33.5 2.9 50.1 0.2 I00.0 6,405 

Nivel de educación 
Sin educación 9.2 29.3 4.2 56.7 0.7 100.0 1,591 
Priraaria 19.0 33.4 2.5 44.9 0.3 100.0 6,342 
Secundaria 40.9 40.6 0.8 17.5 0.2 I(X).0 5.454 
Superíor 60.7 34.3 0.5 4.3 0.2 I(X).0 2,251 

Total 31.7 35.6 1.8 30.7 0.3 100.0 15,639 

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el período 1-59 meses que precedíemn la encuesta. 
Isí la entrevístada menciond más de una fuente de atención, se considera sólo la mås calificada 
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T o x o i d e  A n t i t e t á n i c o  

Las condiciones de higiene e inmunización que rodean el parto, sobre todo en lo que se refiere 
a los instrumentos utilizados para el corte del cordón umbilical,  hacen que en el Perú sea necesaria la 
aplicación de la vacuna antitetánica durante la gestación, para prevenir  al niño de contraer el tétano neo- 
natal al momento del alumbramiento.  Sin embargo,  los resultados de la ENDES 1991-1992 permitieron 
concluir  que, de manera general,  en el país no había una polítíca de aplicación de la vacuna antitetánica, 
a menos que las mujeres no estuviesen enteradas de su objetivo al momento de su aplicación. Se concluyó 
entonces que por dichas razones era importante identificar los grupos de riesgo para orientar las campañas 
y reducir así la morbi-mortalidad infantil. 

Como parte de la información sobre las condiciones de salud de los menores de cinco años, en 
la ENDES 1996 se preguntó a las madres si ellas recibieron una vacuna contra el tétano durante la etapa 
gestacional.  En el Cuadro 8.3 se presenta la información de acuerdo con el número de dosis para grandes 
grupos de e d a d y  por orden de nacimiento y en Cuadro 8.4 por sitio de residencia y nivel de educaci6n. 

Cuadros  8.3 y 8.4 

Vacunacíón contra el tétano neonatal 

El 70 por ciento de los niños menores de cinco años recibió protección contra el tétano neonatal 
mientras la madre estaba embarazada, la mayoría de ellas (51%) con dos dosis o más. Se evidencia 
un incremento significativo en el nivel de inmunización, pues en 1991 sólo el 34 por ciento de los 
niños estaban protegidos. 

Entre los embarazos de alto riesgo por edad u orden de nacimiento, los menos protegidos son los hijos 
de madres mayores de 34 años y los niños de orden 6 ó más (el 36% y 38%, respectivamente). 

Según el lugar de residencia, los menores niveles de vacunación antitetánica se presentan en el área 
rural (38%), en la Sierra (42%) y en los departamentos de Huánuco (48%), Puno (52%) y 
Huancavelica (62%). En Lima Metropolitana, el 21 por ciento de los nacimientos no recibió dicha 
protección. 

En cuanto a educación, los menos protegidos son los nacimientos de madres sin educación (51%), más 
de dos veces el nivel observado entre las madres con estudios superiores (23%). 

Cuadro 8.3 Vacuna contra el toxoide tetánico por edad de la madre al nacimiento v orden de nacimiento 

Distribución porcentual de nacimíentos en los cinco años que precedieron la encuesta, por número de 
vacunas contra el tnxoide tetåuico durante el embarazo, según edad de la madre al nacimiento y orden 
de nacimiento~ Perú 1996 

Número de vacunas contra el I~tanos 

Caracterfstíca Ninguna 

Número 
Dos No sabe/ de 

Una dosis Sín in fnr- naci- 
dosis o más mación Total mientos 

Edad de la madre 
al nacimiento 
< 20 28.4 18..3 52.3 1.0 100.0 2231 
20-34 28.1 19.0 51.9 0.9 100.0 10,979 
35+ 35.8 16.2 47.3 0.8 100.0 2,429 

Orden del nacimiento 
1 25.0 17.0 57.2 0.7 100.0 4,331 
2-3 26.7 19.8 52.5 0.9 100.0 5,829 
4-5 33.1 18.5 47.5 0.9 100.0 2,908 
6+ 38.4 17.8 42.5 1.2 100.0 2,571 

Total 29.3 18.5 51.3 0.9 100.0 15,639 

Nota: Las esfimaciones se refieren a los nacímientos en los 1-59 meses que precedieron la encuesta 
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Cuadro 8.4 Vacuna contra el toxoide tet~ínico por lugar de residencía y educación 

Distribuciún porcentual de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, por número de 
vacunas contra el toxoide tetánico durante el embarazo, según lugar de residencia y nivel de educación 
Perú 1996 

Caractedstica Ninguna 

Número de vacunas contra el tétanos 
Número 

Dos No sabe/ de 
Una dosís Sin infor- nací- 

dosis o más mación Total mientos 

Área de residencia 
Urbana 23.2 18.8 57.0 1.0 100.0 9,234 
Rural 38.3 17.9 43.0 0.8 100.0 6.405 

Departamento 
Amazonas 28.2 19.8 50.4 1.5 100.0 267 
Ancash 26.0 14.7 56.2 3.1 100.0 552 
Apurímac 25.9 15.3 58.3 0.5 100.0 425 
Arequipa 32.6 21.7 45.1 0.5 100.0 574 
Ayacucho 39.2 18.8 41.1 1.0 100.0 439 
Cajamarca 43.0 22.1 34.6 0.3 100.0 1,094 
Cusco 26.2 20.0 52.4 1.3 100.0 884 
Huancavelica 62.0 15. I 22.8 0. I 100.0 443 
Huånuco 47.5 15.2 36.9 0.4 100.0 540 
lea 14.9 22.7 61.5 0.9 100.0 360 
Junín 30.1 15.5 52.4 2.0 100.0 734 
La Libertad 39.4 17.0 42.7 0.9 100.0 913 
Lambayeque 19.3 21.7 58.7 0.3 100.0 644 
Lima 21.4 17.3 60.4 0.9 100.0 4,114 
Loreto 23.5 21.7 53.6 1.3 100.0 704 
Madre de Dios 9. I 22.8 67.0 1.1 100.0 48 
Moquegua 24.0 26.3 48.5 1.2 100.0 70 
Paseo 38.0 18.8 43.1 0. I 100.0 192 
Piura 24.5 16.5 58.1 0.8 100.0 994 
Puno 51.7 18.3 29.2 0.8 100.0 731 
San Martín 13.9 18.2 67.2 0.7 100.0 423 
Tacna 28.2 30.3 40.3 1.2 100.0 124 
Tumbes 13.2 22.6 63.9 0.3 100.0 109 
Ucayali 14.9 22.4 61.7 1.0 100.0 261 

Región natural 
Lima Metropolitana 21.3 16.9 61.0 0.9 100.0 3,684 
Resto Costa 19.2 20.0 59.8 1.0 1011.0 3,225 
Sierra 41.8 18.0 39.4 0.9 100.0 6,378 
Selva 22.2 20.3 56.5 1.0 100.0 2,351 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 21.3 16.9 61.0 0.9 100,0 3,684 
Otras ciudades grandes 23.0 20.2 55.6 1,2 100,0 4,(114 
Resto urbano 28.2 20.0 511.7 I.I 100.11 1,536 
Rural 38.3 17.9 43.0 0.8 100.0 6,405 

Nivel de educación 
Sin educaciún 50.7 13.8 34.5 1.0 100.0 1.591 
Primaria 34.0 19.2 45.8 0.9 1181.0 6,342 
Secundaria 20.4 18.8 59.8 1.0 100.0 5,454 
Superior 22.7 18.9 57.7 0.7 100.0 2,251 

Total 29.3 18.5 51.3 0.9 I00,0 15,639 

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimíentos en los 1-59 meses que precedieron la encuesta 
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L u g a r  de  O c u r r e n c i a  del  P a r t o  

L a  i n f o r m a c i ó n  sobre  el l uga r  de  o c u r r e n c i a  del  pa r to  pa ra  los n iños  nac idos  en  los c i n c o  años  

an te r io res  a la  ENDES 1 9 9 6  se r e s u m e  en el C u a d r o  8.5 por  edad  de  la madre ,  o rden  de  n a c i m i e n t o  y 

a t enc ión  p rena ta l  y en  el  C u a d r o  8 .6  por  s i t io  de r e s i d e n c i a  y n ive l  de  educac ión .  

Cuadros 8.5 y 8.6 

Lugar de ocurrencia del parto 

En el país, sólo el 50 por ciento de los nacimíentos ocurridos en los últimos cinco años tuvieron lugar 
en un servicio de salud y este resuhado guarda relación, en gran parte, con la distribución de los 
servicios de salud en el territorio nacional. 

Dicho porcentaje es menor entre las madres mayores de 34 añns (45%) y, muy en particular, entre los 
nacimientos de sexto ó mayor orden (24%). Pero, aún así, son mayores al porcentaje observado entre 
los nacimientos que no recibieron cuidado prenatal (18%). 

El porcentaje de nacimientos ocurridos en algún establecimiento de salud es mayor en el área urbana 
(73%)~ especialmente en Lima Metropolitana (90%) que en el área rural (15%), mostrando un 
diferencial semejante al observado entre los nacimientos de madres con educación superior (87%) y 
los de madre sin educación (12%). 

En los departamentos de Tumbes,  Tacna,  Arequipa e lea, más del 65 por ciento de los nacimientos 
ocurrierc;n en un servicio de salud, en comparación con Puno, Amazonas,  Cajamarca y Huancavelica,  
donde los favorecidos fueron menos del 18 por ciento de los nacimientos. 

Cuadro 8.5 Lugar del parto por edad de la madre al nacimiento~ orden de nacimiento y atenci6n 
prenatal 

Distribución porcentual de nacimientos en los 5 años que precedieron la encuesta, por lugar del parto, 
según edad de la madre al nacimiento, orden de nacimíento y atención prenatal, PerO 1996 

Lugar del parto 

No sabe/ Número 
Servicio En la Otro Sin infor- de 

Característica de salud casa sitio mación Total nacimientos 

Edad de la madre 
al nacimiento 
< 20 47.5 49.9 2.5 0.2 100.0 2,23l 
20-34 51.2 46.6 2.1 0.1 100.0 10,979 
35+ 44.6 54.1 1.1 0.2 100.0 2,429 

Orden del nacimiento 
1 66.4 31.2 2.3 0.1 100.0 4,331 
2-3 54.2 43.2 2.5 0.1 1130.0 5,829 
4-5 37.8 60.4 1.6 0.2 100.0 2,908 
6+ 24.3 74.7 0.8 0.1 100.0 2.571 

Visitas prenatal para embarazo 
Ninguna 17.6 80.8 1.6 0.0 100.0 4.800 
I-3 visítas 35.7 62.6 1.7 0.0 100.0 3,079 
4+ visitas 75.3 22.4 2.3 0.0 100.0 7,649 
No sabe/Sin información 50.3 28.8 3.9 17.0 100.0 112 

Total 49.6 48.3 2.0 0.1 100.0 15,639 

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el pen'odo 1-59 meses que precedieron la 
encuesta. 
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Cuadro 8.6 Lugar del parto por lugar de resídencia y educacíón 

Distribución porcentual de nacimientos en los 5 años que precedieron la encuesta, por lugar del parto. 
según lugar de residencia y nivel de educación. Perú 1996 

Lugar del parto 

No sabe/ Número 
Servicio En la Otro Sin infllr- de 

Característica de salud casa sitio mación Total nacimientos 

Årea de residencia 
Urbana 73.4 24.0 2.5 0.1 100.0 9,234 
Rural 15.4 83.2 1.3 0.1 100.0 6,405 

Deltmrtamento 
Amazonas 17.0 80.9 1.9 0.2 100.0 267 
Ancash 40.4 43.9 15.5 0.2 100.0 552 
Apurímac 34.1 65,4 0.4 0. I 100.0 425 
Arequipa 70.3 28.1 1.6 0.0 100.0 574 
Ayacucho 31.0 67.9 0.8 0.3 100.0 439 
Cajamarca 12.3 84.3 3.2 0.1 100.0 1.1194 
Cusco 29.8 69.6 0.6 0. I 100.0 884 
Huancavelica 7. I 91.7 1.0 0. I 100.0 443 
Huánuco 27,8 70.9 I. 1 0.1 100.0 541) 
lea 87.3 12.5 0.2 0.0 100.0 360 
Junfn 40.5 59.1 0,2 0.2 100.0 734 
La Libertad 42.5 55.6 1.7 0.2 100.0 913 
Lambayeque 48.4 47.4 4. I 0.2 100.0 644 
Lima 86.8 12.3 0.8 0.1 11X),(1 4,114 
Loreto 37.2 61.8 0.4 0.6 100.0 704 
Madre de Dios 45.2 52.4 2.1 0.4 100.0 48 
Moquegua 311.7 27.8 41.5 0.0 I(X1.0 70 
Paseo 32.6 66.8 0.6 0.0 11X1.11 192 
Piura 41.2 56.1 2.7 0.0 100.0 994 
Puno 17.8 81.7 0.6 0.0 I(XI.O 731 
San Martín 411.8 57.4 1.6 0. ] 100.0 423 
Tacna 68.7 28.9 2.1 0.2 I(X).0 124 
Tumbes 66.1 32.4 1,5 0.0 I(X).0 109 
Ucayali 41.2 57.3 1.0 0.5 I(X).0 261 

Región natural 
Lima Metropolitana 89.9 9.1 0.9 (1.1 I(X) 0 3,684 
Resto Costa 61.3 33.3 5.3 0. I 100.0 3,225 
Sierra 26.8 72.2 0.9 0.1 1000 6.~78 
Selva 32.5 65.1 2.1 0.3 11X1,0 2,351 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 89.9 9.1 0.9 0.1 100.0 3,684 
Otras ciudades grandes 68.7 26.7 4.4 0.2 I(FO.0 4,014 
Resto urbano 45.9 52.7 1.2 0.2 100.0 1,536 
Rural 15.4 83.2 1.3 0.1 I(F0.0 6,4115 

Nivel de educación 
Sin educación 12.2 86.2 1.6 0.0 100.0 1,591 
Primaria 26.9 71.1 1.8 0.2 100.0 6,342 
Secundaria 71.3 26.0 2.5 0.1 I00.0 5.454 
Superior 87.4 10.9 1.6 0. I 100.0 2,251 

Total 49.6 48.3 2.0 0.1 100.0 15,639 

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacímientos en el perí,.xlo 1-59 meses que precedieron la 
encuesta. 

140 



Tipo de Asistencia durante el Parto 

En el Cuadro 8.7 se presenta la distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que 
precedieron la encuesta, por tipo de asistencia durante el parto, según edad, orden de nacimiento y 
atención prenatal. Los diferenciales por lugar de residencia y educación se detallan en el Cuadro 8.8. 

Cuadros  8.7 y 8.8 

Tipo de atencíón durante el parto 

Sólo  el 56 por  ciento de los nactmíentos  fueron atendidos por profesíonales  de la salud: 32% por  
médicos  y 24% por obstetr ices o enfermeras.  El resto de nac imientos  fueron asist idos por  parletas  

(24ch) o a lgún famil iar  (19%).  

La atención profizsional del parto es mayo r  en los pr imeros  nacfinientos (73%)  que en los de sexto o 
mayo r  orden (30%).  A s i m í s m o ,  la atención prol~zsional es mayor  en los nac imientos  con cuatro o más 
visitas de atencíón prenatal (83%) que en los nacimientos  sin cu ídado prenatal (22%).  La atencíón 
profcsional  no muest ra  grandes  dit~rencias por edad de la madre.  

Las mayores  diferencias  en el porcentaje de atcnción profesional  se observan por  lugar  de res idencia  
y nivel de educación de la madre.  En Lima Metropol i tana,  el nivel de atención profesional  (93%),  es 
más  de cuatro veces el del área rural (22%) y cerca de tres veces el de la S i ega .  De otro lado, la 
atención profesional  a madres  con estudios superiores (94%) es c inco veces y med io  la de las madres  

sin educación (17%).  

En los depar tamentos  de Tacna.  Arequipa,  Tumbes ,  Moqucgua  e lea, más  del 75 por  ciento de los 
nac imíentos  recibieron atención profesional .  Contrar iamentc .  cn los depar tamentos  de Puno, Amazonas ,  
Ca jamarca  y Huancavel ica,  d icho  porcentaje fuc menor  al 28 por  ciento.  

Cuadro 87  Tipo de asistencia durante el parto por edad de la madre al micimient% orden de nacímiento y atención prenatal 

Distribución porcentual de nacimientos en los cinco aflos que precedieron la encuesta, por tipo de asistencia durante el parto. 
según edad de la madre al nac0níento, orden de nacímiento y atenciún prenatal. Perú 1996 

Tipo de asistencia dura e e p Irlo ~ 

No sabe/ Número 
Obstetrít./ Coma- Familiar/ Sin infor- de 

Característíca Médico Enfermera drona Otro Nadie mación Total nacimíentos 

Edad de la madre 
LI nacimiento 
< 21) 30.4 24.7 26.3 17.6 0,8 0.2 100.0 2,231 
20-34 32.8 25.2 23.0 17.6 1,3 0.1 I (X).0 10,979 
35+ 31.3 18.8 23.8 23.6 2.2 0.2 100.0 2,429 

Orden del nacimiento 
1 44.1 29.2 16.3 10.() 0.3 0.1 I(X).0 4.331 
2-3 35.9 25.5 22.2 15.2 I.I 0.1 I(X).0 5,829 
4-5 22.8 21.2 28.9 24,8 2.2 0.2 100.0 2,908 
6+ 14.4 16.0 33.0 33.5 3.0 0.1 100.0 2.57t 

Visitas prenatal para embarazo 
Ninguna 10.6 11.2 39.6 35.5 3.1 0.0 100.0 4.800 
I-3 visitas 20.6 23,8 30.6 23.8 I, I 0.0 100.0 3,079 
4+ visitas 50.4 32,5 10.8 5.9 0.4 0.0 100.0 7,649 
'% sabe/Sin intbrmaci6n 35.3 22.4 14.5 10.3 0.5 17.0 100.0 112 

Total 32.2 24.2 23.6 18.6 1.4 0.1 100.0 15.639 

Nota: Las estímacíones se refieren a los nacimientos en el período de 1-59 meses que precedieron la encuesta. 
tSi la entrevistada mencionó más de una fuente de atención, se considera sólo la más calificada. 
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Cuadro 8.8 Tipo de asistencia durante el parlo por lugar tic resídencia y educación 

Distribución porcentual de nacimientos en los cínco años que precedieron la encuesta, por tipo de asístencia durante el parto, 
segtin lugar de resídencia y educación, Peni 1996 

Tipo de asistencia durante el parto t 

No sabe/ Ntimero 
Obstetrí:,,/ Coma- Familiar/ Sin infi»r- de 

Caracter(slíca Médíco Enfermera drona Olro Nadíe mación Total nacímíentos 

Area de residencia 
Urbana 48.3 32.3 ] 1.9 6.5 0.9 0.1 100.0 9.234 
Rural 9. I 12.4 40.4 35.9 2.0 0. I 100.0 6.4115 

Departamento 
Amazonas 15.0 11.1) 58.5 14.3 1.0 0.2 I (X).0 267 
Ancash 28.9 28.7 18.6 22.9 0.7 0.2 1(11).0 552 
Apurímac 13.7 25.5 28.4 31.0 1.2 0.1 100.0 425 
Arequipa 46.2 311.4 8.3 14.2 I).9 0.0 100.0 574 
Ayacucho 13.3 253) 19.3 411.3 1.8 0.3 I(X).0 439 
Cajamarca I 1.7 7.0 56.4 23.3 1.4 0. I 1111).0 1,094 
Cusco 19.2 21.8 17.7 411.1 0.9 1].3 100.0 884 
Huancavelica 3.2 6.6 18.6 69.3 2.2 0.1 l (X).0 443 
Ituánuco 13.6 18.1) 40.7 23.4 4.1 0. I 100.0 540 
lea 42.3 46.9 6.5 4.3 11.0 0.0 I111].0 360 
Junín 20.1 28.2 22.5 26.9 2.2 11.2 I(X).0 734 
La Libertad 35.8 13.5 29.2 19.8 1.6 0.2 1111).0 913 
Lambayeque 30.6 27.9 38.7 2.5 0.0 (1.2 100.0 644 
Lima 59.5 31.1 5.0 3.8 0.5 0.1 100.0 4.I 14 
L{~reto 20.9 18.4 34.8 21.5 3.7 0.6 100.0 704 
Madre de Dios 27.9 23.5 25.11 21.3 1.9 1).4 I111).0 48 
Moquegua 50.0 30.7 4.1 15.2 0.0 0.0 111t).11 711 
Paseo 17.0 22.8 36.7 19.6 3.9 0.0 II31].0 192 
Piura 21.7 29.0 37.7 10.1 1.5 0.0 100.0 994 
Puno 12.9 14.5 22.6 47.5 2.5 0.0 II30.0 731 
San Martín 25.4 23.2 45.0 5.3 11.9 0.1 100.0 423 
Tacna 43.1 32.(1 13.3 11.1 11.2 0.2 1110.0 124 
Tumbes 35.5 41.7 20.2 2.4 0.3 0.0 100.0 II]9 
Ucayali 22.6 22.4 34.1 16.3 4.1 0.5 I[X).0 261 

Región natural 
Lima Metropolitana 63.1 30. I 3.8 2.5 0.5 0. I I [X).0 3.684 
Resto Cosla 37.2 35.6 22.5 4.2 11.5 0.1 100.0 3.225 
Síerra 16.8 174 29.11 35.0 1.8 01 100.0 6.378 
Selva 19.0 17.6 41.3 18.9 2.8 0.3 100.0 2,351 

Nivel de urbanización 
Líma Metropolitana 63.1 30.1 3.8 2.5 0.5 0.1 [130.0 3,684 
Otras ciudades grandes 41.4 35.2 14.6 7.6 1.0 0.2 100.0 4.014 
Resto urbano 306  29.8 24.3 13.5 1.6 0,2 100.0 1.536 
Rural 9.1 12.4 404  35.9 2,0 0.1 11111.0 6,405 

Nivel de educación 
Sin educación 7.6 9.4 38.8 41.7 2.3 0.2 1000 1,591 
Primaría 17.1 16.5 35.6 28.5 2.2 0.2 100.0 6,342 
Secundaria - 44.8 34.1 13.3 7. I 0.6 0. I I ()0.0 5,454 
Superior 61.6 32.1 3.9 1.9 0.4 0.1 100.0 2.251 

Total 32.2 24.2 23.6 18.6 1.4 0.1 I00.0 15,639 

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacímientos el~ e período de 1-59 meses que precedíeron la encuesta. 
ISI la entrevistada mencmno mas de una luente de aten'~:ión, se considera sÓlo la más calificada. 
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C a r a c t e r í s t i c a s  de l  P a r t o  

En  la  ENDES 1 9 9 6  se p r e g u n t ó ,  p a r a  c a d a  n a c i m i e n t o  o c u r r i d o  d e s p u é s  de  e n e r o  de  1991 ,  s o b r e  

el  p e s o  y el  t a m a ñ o  al n a c e r  y si e l  n a c i m i e n t o  fue  p r e m a t u r o  o p o r  c e sá r ea .  L o s  r e s u l t a d o s  se p r e s e n t a n  

en  e l  C u a d r o  8 .9  y en  el G r á f i c o  8.3.  En  el  C u a d r o  8.11 se d e t a l l a n  l as  c o m p l i c a c i o n e s  d u r a n t e  el  pa r t o  

s e g ú n  el  t ipo  de  a t e n c i ó n .  
C u ad ros  8.9 y 8.10 

Características del parto: peso y tamaño del niño al nacer 

Cerca  del 6 por  ciento de los nac imientos  ocurr idos en los ú l t imos  c inco años pesaron menos  de 2 
ki los  y medio.  Este porcentaje  no muest ra  mayores  diferencias  por  edad de la madre  u orden de 
nac imiento  e incluso por  área de residencia  o nivel educat ivo de la madre.  En cambio  si existen 
di t~rencias  respecto al desconoc ímien to  del peso del niño al nacer que a nivel nacional  es del orden 
del 36 por ciento,  s iendo mayor  en las madres  del área rural (64%) que en las del área urbana (16%).  

En atención al t amaño  del niño al nacer, el 21 por  ciento de ellos fueron cons iderados  com o  más 
pequeños  que el t amaño  promedio:  5% muy  pequeños  y 16% más pequeños  que el promedio .  Para el 
resto de niños su t amaño  fue cons iderado igual o mayor  a! t amaño  p rom ed i o  al nacer. 

Los  nac imientos  que t ienen un tamaño menor  al que se es t íma tíenen en p romed io  los n iños  cuando  
nacen se dan en una mayor  proporc ión entre los n iños  de madres  sin educación,  en edades ex t remas  
(menores  de veinte y mayores  de 34 años),  entre los nacimientos  de m ayor  orden y entre las madres  
que residen en el área rural y en la Selva.  En éstos ámbitos ,  más  del 24 por  ciento de los n iños  
tuvieron un tamaño  más pequeño que el p romed io  o el t amaño  fue m uy  pequeño.  

En contraste,  en L ima  Metropol i tana  dicha cifra fue del orden del 18%, cuatro punto  más  que en las 
madres  con estudios superiores  (14%).  

Características del parto: nacimientos por cesárea 

En el país,  sólo el 9 por cíento de los nac imientos  ocurrieron por  cesárea, s iendo éste porcentaje m ayo r  
cuando  la madre  tiene 35 ó más  años de edad (1 ¡eA,) o cuando se trata del p r imer  a lumbramien to  

(13%).  

Cuadro 8.9 Características del parto: cesárea, peso y talla al nacer por edad de la madre al nacimiento y orden del 
nacímiento 

Entre los nacimientos en los cinco años antes de la encuesta, porcentaje de partos por cesárea, y distribución porcentual 
por peso y talla al nacer, según edad de la madre al nacimíento y orden del nacimiento, Perú 1996 

Característica 

Peso al nacer Tamaño del niño al nacer 

Porcentaje Más 
de nací- Menos 2.5 kg No sabe/ pequeño Promedio No sabe/ Número 

míentos por de o Sín in- Muy que el o más Sin in- de 
cesárea 2.5 kg mås formación pequeño promedío grande formación nacimíentos 

Edad de la madre 
al nacimiento 
< 20 
20-34 
35+ 

Orden del nacimiento 
1 
2-3 
4-5 
6+ 

Total 

66  6.9 57.6 35.6 5.5 19.3 746 06  2,23 I 
86  5.4 60.2 34.4 5.3 14.8 79.4 0.6 10.979 

11.3 6.3 52.4 41.3 6.8 17.7 752 04  2.429 

13.1 6.3 707 229 511 167 77.8 05  4.331 
9.9 5,2 63.2 31.7 45  133 81.5 0.6 5,829 
5.0 5.7 48.7 45.5 6 5 18.1 748 0.6 2.908 
3.0 6.2 391 547 75 178 74.2 0.5 2.571 

87  5,8 586 35.6 5.5 15.9 78.0 0.6 15.639 
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El  p o r c e n t a j e  d e  nac imien1 ,os  p o r  c e s á r e a  e s  m a y o r  e n t r e  las m a d r e s  de l  á r e a  u r b a n a  ( 1 3 ° h )  q u e  del  

á r e a  ru ra l  ( 3 ~ ) .  E n  L i m a  M e t r o p o l i t a n a ,  es te  p o r c e n t a j e  es  c u a t r o  v e c e s  el  de  la S i e r r a  ( 1 6 %  y 4 %  

r e s p e c t í v a m e n t e )  y t res  v e c e s  el  d e  la S e l v a  ( 5 % ) .  L o s  p a r t o s  p o r  c e s å r e a  e n t r e  las m a d r e s  c o n  

e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  ( 2 2 ; ~ )  s o n  d i e z  v e c e s  m á s  f r e c u e n t e  q u e  e n t r e  las m a d r e s  s ín  e d u c a c í ó n .  

Cuad ro  8.10 Caracten'sticas del parto: cesárea,  peso y talla al nacer  por  lugar  de residencía  y educación 

Ent re  los nac imientos  en  los c inco  años antes de la encuesta ,  porcentaje  de  partos por  cesårea,  y distr ibución porcentual  
por  peso y talla al nacer,  según  lugar  de  residencia  y nivel de  educación,  Perú 1996 

Caracteristica 

Peso al nacer Tamaño del níño al nacer 

Porcentaje Más 
de naci- Menos 2.5 kg No sabe/ pequeño Promedio No sabe/ Ndmero 
mientos de o Sin in- Muy que el o más Sin ín- de naci- 

por cesárea 2.5 kg más formación pequeño promedio grande formacíón míentos 

Área de residencia 
Urbana 13,0 6.5 773  162  
Rural 2.5 4.8 31.7 63.5 

Departamento 
Amazonas  3.3 6.4 44.6 49.1 
Ancash 7.9 5,8 65.2 2 9 0  
Apurímac 4.4 6.9 50.2 4 2 9  
Arequipa 12.3 4.5 86.8 8.7 
Ayacucho 2 7  5 1 45.3 49.6 
Cajamarca 2.5 2.9 14.8 82.3 
Cusco 3.7 7 6  52.8 39.6 
H uancavelica 2.4 4 2  22.0 7 3 8  
Huánuco 3 8 7.4 4 4 8  47 8 
lea 13.8 6,7 87.9 5.4 
Junfn 5 I 8.3 6 0 0  3 1 8  
La Libertad lOA 4.6 47.7 4 7 7  
Lambayeque 103 5 9  53.0 41.1 
Lima 15.5 6.0 85.6 8.4 
Loreto 5.7 7.7 45.3 4 6 9  
Madre de Díos 5.7 9 1 83.5 7.4 
MtNuegua 13.2 5.8 86.0 8 2  
Paseo 4.8 104  48.9 40.7 
Piura 7.4 5,5 44.6 49.9 
Punn 3 7  2.3 29.7 6 8 0  
San Martin 7.0 61  57.0 3 7 0  
Tacna 13.0 4.0 82.5 13.5 
Tumbes 17.0 6.4 77.6 16 I 
Ucayali 4 2  5.7 58.9 3 5 4  

Región natural 
Lima Metropolitana 160  6 0  87.5 6 5  
Resto Costa 12.8 5.9 68.9 2 5  I 
Sierra 3 9  5.2 4 0 8  5 4 0  
Selva 4 8  6.7 4 7 6  45.7 

Nivel de urbanización 
Líma Metropolitana 16.0 6 0  8 7 5  6.5 
Otras ciudades grandes 124 7 2  7 5 4  17.4 
Resto urbano 7.7 5 5  57.7 3 6 7  
Rural 2.5 4.8 317  6 3 5  

Nivel de educación 
Sin educacidn 2 4  4 9  21,7 7 3 4  
Primaría 3 9  5.6 41.1 533  
Secundaria I1,).6 6. I 78 0 15.8 
Superior 22.1 5.9 87.2 6.9 

Total 8.7 5.8 58.6 35.6 

4.9 13.1 81.5 0.4 9.234 
6 4  19,8 7 3 0  0 8  6.405 

5.3 22.5 71.9 0.2 267 
3. I 20.2 76.5 0.2 552 
9 5  14.9 753  0.3 425 
5 2  14.6 7 9 9  0.3 574 
5 g 2 0 4  7 3 2  0.6 439 
9.3 17.6 72 I I 0  1.094 
2 7  17.7 78.8 0 8  884 
5 0  176 76.5 1.0 443 
7.2 20.7 71.3 0.7 540 
2.2 140  8 3 4  0.4 360 
5 4  14.0 79.9 0.7 734 
6 0  18.1 7 5 8  I1.2 913 
7.4 131) 7 9 0  0 5  644 
5 3  135 808  0.5 4.114 
7 5  13 9 77 0 15 7(M 
3 8  137 81 6 1).9 48 
0 3  102 89.2 0 3  71,) 
6 6 2 9 6  63.5 0 3  192 
5.6 I4.3 79.9 0 [ 994 
3.9 15.6 7 9 7  0 8  731 
3.3 22.2 74 4 0. I 423 
1.4 8.8 89.6 0.2 124 
3 0  I 1 5  85.0 0 5  I()9 
6.2 13 2 7 9 9  0 6  261 

51 13.1 8 1 5  0.3 3.684 
4 5  13 8 815  0 2  3,225 
6.0 176 7 5 6  0,8 6,378 
6 5  183 74.5 0 7 2.351 

5.1 13.1 81.5 0.3 3.684 
4 5  125 825  0 5  4.1)14 
5 6  14.8 791 0 4  1.536 
6 4  198 73.0 I18 6.405 

8 2  2 2 7  68.3 0 8  1,591 
6 3  19.1") 7 4 0  0.7 6,342 
4 6  125 82.3 0 5  5,454 
3 6  It) 3 86.0 O[ 2.251 

5 5  159  7 8 0  0 6  15,639 
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Cuadro  & 11 

Complicaeiones durame el par'to 

M~s de la mitad (52%) de Ms nacimientos ocurridos 
en los tiltimos cinco afios se le present6 a!guna 
complicaci6n en el pro'to, en particular, demandaron 
un trabajo prolongado o presentarnn sangrado 
excesivo (35%, en ¢ada caso). En menor proporc~6n 
tuvieron infecci6n vaginal  (12%) y convulsiones 
(7%). 

Las complicachmes en el patio se d}eron en una 
ntayor proporcidn entre Ins nifios que fMleciemn 
durante el primer rues de vida 161%L En ellos, el 
parto prolongado (44%), el sangrado excesivo (45%) 
y fas in~bcciones vaginaies (24%) se dieron en ur:a 
mayor proporci6n. 

De otto lado, existe una l igera diferencia en la 
proporci6n de nacimienR~s sin complicaciones a 
favnr de k)s patios por ces~rea: en ¢3~tos es menor la 
proporci6n de nacimientos qu¢ suffieron sangrado 
excesivo (25%),  rezpecto a Ins partos nonnales 
136~) .  

Grfifico 8.3 
Peso y Tamafio al Naeer para Nh~os 

Menores de 5 Afios 

U m m ~  

Pno al r~er Tama~o nl n~r  

Cuadrn 8. I I CompIicaciones durame el parto 

Porcenmje de nacidos viw)s en los rinco ~ffios anteriores a la encueslz cuyas m~dres tuvieron 
complicaciones durante el parto, segdn alenci6n prenatal y durante el pano, Peril 1~)96 

Complicacffm durante el parto ~ Nd, mero 
de 

Patio Sangrado In fecci6.q Convu}- nacidos 
Caractedstica prokmgado excesivo vaginal siones Ninguna vivos-' 

Ctaidado m~dlco maternn 3 
Prenatal y par'to 34.4 28. l 9 2  5,1 51A 7,728 
Prenatal 35.9 44, ~ 16,4 11,0 42.II 2,790 
Parto 36.4 31,4 14.6 6.8 48.1 1A05 
NJnguno 33.6 41.5 ~4.3 9.7 46.4 4,016 

Muerte neonatal temprana 
No 34.4 34.5 12.0 7.4 48.4 15,387 
Si 43.5 44.5 23.9 11.4 383  25 I, 

Parto t:~r operacJ6n ce~rea 
No 34.7 35.6 12.2 7.5 47.8 14,204 
Si 33.7 24.9 12.2 6.2 52.4 1,367 
Sin infi~rmacitha 34.3 27.(] 19.6 9.0 53.4 67 

Total 34.6 34.6 12.2 7,4 48.2 15.639 

~Las emrevistada~s gueden presentar m~s de una complicaci6n 
alncluye los nacimientos en e~ mes de la entrevista 
~La ~enci6n se refiere a aqu611a reeibida por r~dieo, obstetriz, enfermera, partera entrenada; o a la recibida 
en hospital, e|fniea, eentro o puerto de salud 
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8.2 Vacunac ión  

En ENDES 1996 se averiguó también sobre la historia de vacunación de los menores de cínco años. 

Se prestó atención a vacunas contra las enferrnedades que configuran los principales cuadros de morbílídad 

infantil: tuberculosis (BCG); difteria, tos ferína y tétano (DPT); polio; y sarampión. 

Las entrevistadas que tuvieron hijos nacidos vivos en el período de los últimos 5 años fueron 

requeridas a mostrar la tarjeta de vacunaciones de cada uno de ellos a fin de regístrar las vacunas que el 

niño había recibido y las fechas en que habían sido administradas. Cuando la madre no tenía la tarjeta, 

o por algún motivo no la mostraba, la encuestadora indagaba por si el niño había recibido o no las 

vacunas. Obviamente, los datos captados por este último medio son menos confiables, por estar sujetos 

a posibles errores de memoría y declaración. Al respecto, durante la recolección de información en las 

ENDES se ha descubierto que una gran proporción de tarjetas no obran en poder de la madre porque las 

escuelas, postas médicas o los centros de asistencia alimentaria, las conservaban como medida de control. 

En el caso de las grandes ciudades las tarjetas de control son generalmente Ilevadas por los médicos 

privados. Por otro lado, se debe señalar que las tarjetas de vacunaciones constituyen fuentes de datos sólo 

de mediana calidad porque son utilizadas fundamentalmente para fines de control administrativo y quienes 

las llenan no tienen los cuidados necesarios para asegurar su aprovechamíento para propósitos estadís~icos. 

Para poder evaluar la situación reciente de la cobertura de las vacunaciones es necesario 

estandarizar a la población infantil en cuanto a sus edades. Para ello se ha escogido a los niños de 12 a 

23 meses, por que se supone que a esa edad ya se deben haber recibido todas las vacunas y se conocería 

la situación alcanzada en el pasado próximo. La información para estos niños se presenta en los Cuadros 

8.12 a 8.15. En el Cuadro 8.12 se presentan, para cada vacuna, los resultados generales de cobertura entre 

los niños de I año, en cualquíer momento y durante el primer año de vida, según la fuente de inlormación. 

De esta manera se puede estudiar que tanto se ha avanzado en la aplicación de las vacunas en los 

momentos recomendados, pues su retraso ocasiona que los niños de todas maneras corran los riesgos tic 

contraer las enfermedades en cuestión. 

Cuadro 8.12 

Vacunaciones por fuente de información 

En la ENDES 1996, el 53 por ciento de los datos sobre inmunización provienen del Carné de 
Crecimiento y Desarrollo. El resto (47%), del recuerdo que la madre tenía sobre el particular. 

La cobertura promedio de los programas de inmunización es relativamente alta. El 94 por ciento de 

los niños de 12 a 23 meses han sido vacunados contra la BCG y un 86 por ciento contra el Sarampión 
(Gráfico 8.4). Casi todos los niños han recibido la primera dosis de la DPT (96%) y la Polío (95%), 

pero para la tercera dosis dichas proporcíones disminuyen al 77 y 71 por ciento, respectivamente. 

En ENDES 1996 fue común encontrar que las 3 dosis de las vacunas múltiples tenían la misma fecha de aplicación: 
ello se debía a que en los casos de tarjetas perdidas, el personal de la vacunación registraba la fecha en que aplicaba la 
vacuna y la repetía para las dosis que, según la madre, el niño ya hubiera recibido. 
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En los dlfimos einco afios, la proporcifn de nifios qua 
recibi6 iodas las vacunas recomendadas (BCG, 
sarampi6n, tres de DFr  y ires c~ntra la p~liomielifis), se 
incremem6 en sieie puntos porcentuales al pasar del 56 
por ciento en 199f al 63 pt~r cieoto en 1996. 

El 53 pot ciemo de los ~ifios de 12 a 23 mesas, de 
acuerdo a los fecha.s vfilidas consiguadas en el carnd, 
fueroo vacanados en la edad recomendada, ames del afio, 
proporci6n qua evidencia un incremento de 12 puntos 
porcentuales raspecto a 1991 (41%). 

Segtia l~aeme de informaci6n, no se observan mayores 
diferencias respecto a la cobertara alcanzada con ta BCG, 
el Sarampi6n y la primera dosis de la DPT y la Polio. 
Los niveles son altos, casi todos rnayores at 90 por 
ciento. Pero, si son diferentes los niveles de cobertura a 
la tercera dosis de la DPT y la polio. 

En ambz~ fuentes de informaci6n, el hive1 de cobertura 
disminuye respec~o a la primera dosis, siendo mayor esm 
disminuci6n en I~  estimaciones con datos de| recuerdo 
de la madre, de 92 a 60 pot ciento en la DPT y de 91 a 
49 por ciento en ia Polio, qua contrasta con ta 
disminuci6n de 99 a 93 por ciento y de 99 a 92 por 
cicero, respectivamente, con datos del carnd. 

La proporci6n de ni~os qua recibi6 todas ~as vacunas 
recomendadas, con datos de1 corn+ (84%) es el doble de 
la proporci6n estimada con datos de la madre (40%). 

Grtlfico 8A 
Vacunaci6n a N~fios 12-23 Meses 
durante el Primer Afio de Vida 

y en Cua~quier Momento 

0 ~0 40 60 ~ 100 
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Poroentaja de ni6w de 12-2~; mesas 

Cuadro 8.12 Vacunaciones [mr fuente de i~forrnaci6n 

i 
Entre tos ni~os de 12-23 mesas tie edad, porcentaje qua ha recibido vacunas especffieas en cualquier momemo y antes de 
cumplir el a~o, segdn si la informaei6n proviene de la tarjeta de vaeunaci6n o de ]a madre, EN,~ES 1996 

Porcentaje de ni~os qua hari recibido: 

DPT Polio Anti- Todas Namero 
Fuente de saram+ [as va- Nin- de 
informaci6n BCG l 2 3 0 ~ 2 3 pionosa eunas ~ gu!~a ni~os 

Vaeunaci6n en 
eualquter  momento 
Cuaiquier fuente 94.3 95.7 88.1 77.0 64.2 95.3 86.7 71.4 85.8 63.0 1.7 2,973 
Tarjeta vacunaci6n 95.3 99.0 ~)6.6 92.7 90.1 98.8 96.5 91.9 89,7 83.7 0.0 1,565 
Reporte de madre 93.2 92.1 78.6 59.5 35.5 91.4 75.8 48+6 81,4 39.9 3.5 1,408 

V a c u n a  d u r a n t e  
pr imer  afio 2 
Vacuna en 12 mesas 92.7 93.1 84.6 71+9 64+0 92.5 82.8 66.4 71.4 52.5 3,4 2,973 
Feehas vailidas 90.9 98.4 94+7 89.7 83.6 98.1 94.4 87.2 86.1 74.7 0A 1,565 

biota: La vacunaci6o tm cualquier momemo se estim6 como el promedio ponderado de las dos fuemes (52.6% provenieme 
de la tarjeta de vacunaci6n y 47.4% del repo,-te de la madre). 
~Niitos con vacunaci6n completa (Le., aqu611os qua hm~ l~cibide BCG+ anti~arampiom)sa, tres dosis de DPT y tres de lXflio). 
~Para los nifios cuya informaci6n proviene de la madre, la proporci6n de vacunados dur'ante el primer afio de vida se sutmso 
igual a ia de nifios con tarjeta. / 

/ 
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L o s  C u a d r o s  8 . 1 3  y 8 . 1 4  p r e s e n t a n  los  n i v e l e s  de  v a c u n a c i ó n  en  c u a l q u i e r  m o m e n t o  p o r  

c a r a c t e r í s t i c a s  s e l e c c i o n a d a s :  s e x o  y o r d e n  de  n a c i m i e n t o ,  l u g a r  de  r e s i d e n c i a  y n ive l  e d u c a t i v o  de  la 

m a d r e .  L a  e v o l u c i ó n  de  la  c o b e r t u r a  d e  v a c u n a c i ó n  en  l o s  ú l t i m o s  4 a ñ o s  se p r e s e n t a  en  el C u a d r o  8 .15 .  

E n  el  c u a d r o  se  m u e s t r a n  l o s  p o r c e n t a j e s  de  n i ñ o s  v a c u n a d o 8  d u r a n t e  el  p r i m e r  a ñ o  de  v i d a  p o r  e d a d  de  

l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  de  5 a ñ o s  ( a ñ o s  s i m p l e s ) .  

C u a d r o  8 .13  

Vacunaciones por sexo y orden de nacimiento 

La proporc ión de niños  y niñas con todas las vacunas recomendadas  son s imilares  (62% en los 
hombres  y 64% en las muje res )  pero existen diferencias  según el orden de nacimiento.  En este caso, 
la proporc ión de niños  con todas las vacunas es mayor  en los p r imogén i tos  (66%) que en los de sexto 
orden (58%).  

En casi todas las ca tegor ías  cons ideradas ,  más  del 51 por  ciento de las madres  most ró  el Carné de 
Crec imien to  y Desarro l lo  de los niños,  s iendo m ayor  (55%) en los de segundo  orden. La excepción 
la const i tuyeron los n iños  de sexto  orden (48%).  

Cuadro 8.13 Vacunación por sexo del niño y orden de nacimiento 

Entre los niños de I año ( 12-23 meses), el porcentaje que ha recíbido vacunas específicas a cualquier edad (segtin el carnet de vacunación 
o el informe de la madre) y el porcentaje con tarjeta, según sexo del niño y orden de nacimiento, Perú 1996 

Porcentaje de níños que ha recíbído: 

DPT Polio Anti- Todas Porten- Número 
saram- las va Nin- laje con de 

Caracter/stica BCG I 2 3 0 I 2 3 pionosa cunas ~ guna tarjeta niños 

Sexo del niño 
Masculino 94.7 95.9 873 75.4 63.8 95.0 86.2 69.9 84 7 61.6 1 7 52.6 1,510 
Femenino 938 95.5 88.9 78.6 64.7 95.5 872 72.9 86 9 643 16 52.7 1.464 

Orden del 
nacimiento 
I 95 6 96.3 87,7 77.8 676  95.1 860 718 875 65.8 L 3 526 848 
2-3 95.1 96.4 89.6 80.1 68.1 956 88.8 728 86.7 642 1.7 546 1.134 
4-5 93.8 96,0 87.9 73.4 59.9 96 2 85.8 704 84.9 599 09  528 543 
6+ 90.4 926  85.1 717 53.3 93.8 838 68.5 81 3 58.0 32 476  448 

Total 94.3 95.7 881 77.0 64.2 953 867 71.4 858 630 I 7 52.6 2.97~ 

nNiños con vacunaciún completa (i.e.. aquéllos que han recibído BCG, antísarampionosa, tres dosis de DPT y tres de poliol 

C u a d r o  8 .14  

Vacunaciones por lugar de residencia y edtwación 

Las menores  proporc iones  de n iños  con todas las vacunas se presentan entre los niños de n'tadres sin 
educación (54%).  entre los residentes  del área.rural  (60%).  de la Síerra  (55%) y, nnuy en particular, 
en los depar tamentos  de Puno (39%)  y de Huancavel ica  (37%).  

En cambio ,  las mayores  p roporc iones  se observan entre los n iños  de madres  con estudios superiores 
(73%),  entre los residentes  del área urbana (65%),  del resto de la costa (77%) y e:~ los depar tamentos  
de T u m b e s  (87%)  y de M o q u e g u a  (93%).  En L ima  Metropol í tana,  el 64 por ciento de los niños rccibi6 
todas las vacunas indicadas.  
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La disponibilidad del carné es menor entre las madres sin educación (47%), entre las residentes del 
resto urbano (46%), de la sierra (45%) y en los departamentos de Ayacucho (31%) y Puno (25%). 
Contrastando con la disponíbilídad mostrada por las madres de los departamentos de Lambayeque 
(64%), Loreto (65%) y San Martín (68%). 

Cuadro 8.14 Vacunación por lugar de residencia y educación 

Entre los niños de I año ( 12-23 meses), el porcentaje que ha recibido vacunas específicas a cualquíer edad (segtin el carnet de vacunación 
o el ínforme de la madre) y el porcentaje con tarjeta, segtin lugar de residencia y nivel de educaciún, ENOES 1996 

Porcentaje de nifios que ha recibido: 

DPT Polio 

Característica BCG I 2 3 0 1 2 3 

Anti- Todas Porten- Número 
saram- las va Nin- taje con de 
pionosa cunas ~ guna tarjeta nifíos 

Area de residencia 
Urbana 97.1 97.1 90.2 80.0 74.1 96.3 881 73.2 88.0 65.1 0.8 54.8 1.750 
Rural 90.3 93.8 85.1 72.7 50.2 93.8 84.7 68.8 82.7 59.8 2.9 49.5 1,223 

Departamento 
Amazonas 90.5 87.4 77,9 62.1 40.0 91.6 78.9 62.1 76.8 53.7 5,3 41.1 44 
Ancash 98.5 98.5 92.4 84.9 68.6 97.0 92.4 81.8 90.9 72.8 1.5 46.9 80 
Apurímac 100.0 98,6 95.8 95.1 64.3 98.6 95,8 90.9 93.7 86.7 0.0 46.2 80 
Arequipa 97.6 96.0 88.8 75.2 79.2 97.6 86.4 73.6 87.2 64.0 0.0 56.0 125 
Ayacucho 90.2 92.3 80.4 64.3 38,5 93.0 76,9 53.1 78.3 42.7 1.4 3 0 8  101 
Cajamarca 91.3 92.5 79.3 69.3 54.4 92.8 82.4 68.4 76.7 57.7 2 2  50.6 237 
Cusco 94.9 97.4 91.5 85.1 62.8 96.2 893  68.4 86.5 54.3 0.3 5 3 4  166 
Huancavelica 79.9 89.3 72.3 50.9 283  90.6 74.8 52.2 69.2 37.1 5.7 42.1 90 
Huånuco 75.6 82. I 72,4 61.0 48.0 82.9 69.9 58.5 71.5 48.8 I 1.4 48.8 94 
lea 100.0 98.9 96.7 83.7 85.9 98.9 90.2 59.8 94.6 57.6 0.0 4 5 7  62 
Junín 92.9 97.3 92.9 70.5 48.2 98.2 91.1 68.8 83.0 58.9 0.9 41.1 139 
La Líbertad 96.6 95.7 89.7 78.4 54.3 93.1 89,7 70.7 8 5 3  65.5 2,6 4 9  1 166 
Lambayeque 94.3 95.9 87.0 78.9 '74 .8  95.1 90.2 77.2 91.1 73.2 2.4 64.2 134 
Lima 96.9 97,8 91,7 82.5 79.5 96.3 88.1 73.6 90.2 66.3 0.3 59.1 779 
Lotero 94.0 98.3 93.6 83.3 72.5 98.3 93.1 80.3 88.8 71.2 0.9 64.8 139 
Madre de Dios 98.7 97.4 88.2 78.9 76.3 93.4 82.9 69.7 89.5 65.8 1,3 47.4 7 
Moquegua 100.0 100,0 100.0 98.7 73.7 100.0 98.7 96.1 97.4 93.4 0.0 55.3 16 
Pasco 86.2 87.8 74.0 63.4 47,2 86.2 74,8 60.2 71.5 44.7 4 9  4 3 9  34 
Piura 95.0 9 7 2  86.2 81.4 63.1 97.2 85.7 82.5 92.8 77.3 1.8 5 9 8  189 
Puno 96.4 92.9 83.3 52,4 36.9 92.9 78.6 53.6 75.0 39.3 2.4 2 5 0  118 
San Martín 95,5 97.0 93.2 81.2 58.6 97.7 92.5 78.2 88.7 71.4 1.5 68.4 83 
Tacna 98.8 100.0 98.8 98.8 76.2 100.0 10O.0 83.3 91.7 77.4 0.0 40.5 25 
Tumbes 1000 100.0 98.4 95.1 83.6 100.0 9 9 2  91.0 95.9 86.9 0.0 54.9 20 
Ucayali 93.7 97.2 87.3 78.9 71.8 95,8 86.6 70,4 81.7 62.7 2.1 62.0 47 

Región natural 
Lima Metropolitana 97.3 97.9 91.7 81.6 80.1 9 6 2  87.6 72.3 90.0 64.0 0,0 57.0 688 
Resto Costa 98.0 98.4 91.3 85.4 74, I 97.7 91.5 80.2 94.3 76.8 0.8 59.2 617 
Sierra 91.7 93.4 84.3 70.1 51.7 93.4 83.2 65.8 80.0 54.8 2,5 44.6 1.244 
Selva 91.7 95.0 88.6 77.3 61.0 95.8 88.6 73.6 83.7 64.8 3.0 59.7 424 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 97.3 97.9 91.7 81.6 80.1 96.2 87.6 72.3 90.0 6 4 0  0.0 57.0 688 
Otras ciudades grandes97.0 96,7 9 0 5  80.6 73.5 96.6 88.8 74.7 87.8 66.9 1.0 55.8 788 
Resto urbano 97.0 96.3 85.3 73.9 60.2 96.0 87.6 7 I. I 83.5 62.7 2.3 46.3 274 
Rural 90.3 93.8 85.1 72.7 50.2 93,8 84.7 68.8 82.7 59.8 2.9 49.5 1,223 

Nivel de educaci6n 
Sin educación 85.2 85,9 78.4 66.3 46.9 87.8 78.5 65.7 76,6 54.4 6.4 47.3 262 
Primaria 91.7 94.6 84.5 71.7 55.4 94.3 83.4 67.4 82.0 58.2 2.5 50,7 1.170 
Secundaria 98.4 97.9 91.3 79.9 72.1 96.7 89.0 73.8 89.0 66.0 0.3 53.2 1,081 
Superior 96.4 99.0 95.2 89.4 78.1 98.5 94.3 79.2 93.3 72.7 0.1 59.4 461 

Total 94.3 95.7 88.1 77.0 64.2 95.3 86.7 71.4 85.8 63.0 1.7 52.6 2,973 

~Niños con vacunaciún completa (i.e., aquúllos que han recibido BCG, antisarampionosa, tres dosis de DPT y tres de polio). 
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C u a d r o  8 .15  

Vacunaciones en el primer ago de vida 

En los filtimos cinco afios, la inmunizaci6n 
de los nifios en los primeros 12 meses de 
vida se ha incrementado afio a afio en los 
¢uatro tipos de vacunas, siendo mayor  el  
incremento en  la tercera dosis de  ]a D P T  y 
la Polio, en 19 y 31 por ciento, 
respectivamente,  tai como se aprecia al 
comparar  ei nivel de vacuna¢i6n de los nifios 
de 12-23 coa  los de  48-59 m e ~ s  de edad.  
La  cohar~ura de la v ~ u n a  contra el 
sarampi6n se increment6 del 62  ai 71 p0r  
ciento, en dicho intervalo. 

La  proporci6n de nifios protegidos y e n  la 
edad mcomertdada se increment6 del 40  por  
ciento en k)s aifios de 48-59  meses al 53  por 
cieato en los de 12-23 meses de edad. 

Gr~tfico 8,5 
Vacunaci6n a Nifios 12-23 Meses contra 

el Polio 1 y Polio 3 por Residencia 
Y Educaci6n 
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Cuadro 8.15 Vacunaci6n en ~q n'raer.afio de vida 

Entre los nifios de I a 4 ahos, p~rcemaje para quienes la madre moslr6 la ~arje~a a In 
emrevistadora y porcemaje con ,,'acunas de BCG, DPT, polio y sarampidn dumnte el primer 
aho de vida, segfin edad del nii~o, Peril 1996 

F, ded del nifio en meses 
Total 

de M~os 
12-59 

Vacuna 12-23 24.35 36-47 48-59 meses 

Mosm5 tarjeta 

BCG 

Dlrl ' 1 
DPT 2 
DFF 3 

Polio 0 
Polio I 
Polio 2 
Polio 3 

Sarampidn 

"lk~das 

Ninguna 
Ndmero de rd~os 

5 2 6  46.2 37.8 32.0 42.0 

92.7 93. | 88.3 85.9 90.0 

93.1 90.2 86.2 83.4 88.2 
84,6 81.9 75,5 72.9 78.7 
71.9 68.2 62,3 60.2 65.6 

64+0 59.4 53.8 50.6 56.9 
92.5 90.4 8&6 83.7 88.2 
82.8 82.1 75+7 73.6 78.5 
66.4 +62.4 54,3 ,50,8 ,58.4 

71.4 68,6 63.6 61.9 663  

52.5 48.8 42.8 4(LO 46.0 

3.4 6.2 8.9 l 1.4 7.5 
2,973 2,943 3,016 3,085 12,018 

Nora: La in~k}rmaci6n proviene bien de la tarjeta de vacunaci6u o de |a madre cuando no st 
obtuvo la tarjeta. Para los nifios cuya mh~rmaci6n proviene de la madre, la proporcidn de 
vacunados derante e! pr/mer aPio de vida se suouso igual a la de t i ros  coil career. 
]Nifios con vacunaci6n completa 0.¢., aqu61los que hart recibido BCG, antisarampionc, sa, 
tres desis de DPT y tres de polio). 
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8.3 Enfermedades Respiratorias Agudas 

Junto con la diarrea y la desnutrición, las enfermedades respiratorias, especialmente la neumonía, 

constituyen una de las principales causas de mortalidad en la infancia y la niñez en los países del Tercer 

Mundo. Por este motivo se considera importante medir su prevalencia e indagar acerca de las medidas 

que las madres toman en presencia de esta enfermedad. Para ello, en ENDES 1996 se preguntó a las 

entrevistadas si sus hijos habían tenido tos en las últimas 2 semanas. Si los niños habían padecido un 

episodio de tos, se preguntó si durante tal el niño había mostrado dificultad en respirar o lo hacía con 

rapidez, como síntomas de infección respiratoria aguda del tracto inferior (IRA). 

En el Cuadro 8.16 se presenta información sobre la prevalencia y tratamíento de infecciones 

respiratorias agudas por edad, sexo del niño y orden de nacimiento y en el Cuadro 8.17 por lugar de 

residencia y nivel de educación. Debe recordarse que la información obtenida en ENDES 1996 corresponde 

al período comprendido entre Julio y Noviembre de 1996. 

Cuadro 8.16 

Prevalencia y tratamíento «le las inJèccíones respíratorias agudas por e«ktd «le la madre sexo del niño y 

orden de nacimiento 

El 20 por cíento de los menores de cinco años presentó síntomas de infección respiratorm aguda (IRA) 
en las dos senmnas que precedieron al día de la entrevista, es decír, tuvo tos y respiración agitada. 

El porcentaje de niños con síntomas de infección respiratoria aguda es casi similar por sexo (21% en 
los hombres y 20% en las mujeres), pero es diferente por edad. La tos y la respíración rápida se 
presenta en una mayor proporción en los níños menores de 24 meses, particularmente en los de 6 a 
11 meses de edad (27%). Asimismo, es mayor entre los niños de cuarto o mayor orden (23%). 

Menos de la mitad (46%) de los niños con síntomas de inlección respiratoria aguda fueron llevados 
a un establecimiento o proveedor de salud para su atención. Dicho porcentaje, se íncrementa a cerca 
del 50 por ciento entre los menores de 24 meses pero es menor en los nacimientos de cuartt~ orden 
(39%). 

El 30 por ciento de los menores de cinco años tuw) fiebre en el período de referencia observado, 
porcentaje que fue mayor en los niños de 6 a I 1 meses (39%0) y en los de sexto o mayor orden 
(33%). 
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Cuadro 8.16 Prevalencia y tratamiento de infizcciones rcspiratorias ayudas por edad, sex,a 
del niño y orden de nacímíento 

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje que estuvo enlermo con los acompañada 
de respiraci6n agilada durante las dos semanas que precedíemn la encuesta; y entre los niños 
enfermos, el porcentaje que recibió tratamientos específicos, según edad. sexo y orden de 
nacimiento, Perú 1996 

Característica 

Infecciñn 
respíratoria aguda ORAl 

Porcentaje 
Prevalencia llevado a 
de int2"cción facilidades t» Prevalencia Número 
respiratoria proveedorcs de de 

aguda tIRA) de salud I fiebre niños 

Edad del niño 
Menos de 6 meses 20.6 49.6 27.0 1.379 
6-11 meses 26.7 50.2 39.0 1,480 
12-23 meses 25.[ 5(I.2 35. I 2.973 
24-35 meses 19.1 452  26.5 2.943 
36-47 meses 18.0 41) 7 23.0 3.016 
48-59 meses 16.5 39.1 22.2 3.085 

Sexo del niño 
Masculino 2 I. I 46,2 283 7.462 
Femeníno 19.7 45.1 27.5 7.415 

Orden del nacimiento 
1 18.3 53.2 25.5 4.179 
2-3 19.8 46.8 25.4 5,583 
4-5 22.5 39.3 32.3 2.750 
6+ 23,2 40.2 33.1 2.364 

Total 20.4 45.7 27.9 14.877 

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el perú)do de 1-59 meses que 
precedieron la encuesta. 

Incluye hospitales y subcentros públicos, dispensarms, clínicas rurales, promot,aras, 
farmacias y médicos privados 

C u a d r o  8 .17  

Prevalen«ía y tratamiento de las infecciones respiratorias agudas por lugar de residencia y educación 

Las mayores  proporc iones  de niños  con s ín tomas  de IRA, se presentan entre los niños de madres  sin 
nivel educat ivo  (22%),  entre los residentes del årea rural (24%),  de la Se lva  (24%)  y en los 
depar tamentos  de Ca jamarca  (29%)  y Loreto (31%).  

Cont rar iamente ,  las menores  proporc iones  se presentan entre los niños de madres  con estudios 
super iores  (15%)  y entre los residentes de los depar tamentos  de lea (14%)  y Tacna  (6%). En L ima  
Metropol í tana ,  d icha  proporc ión fue del orden del 17 porciento.  

La proporc ión  de madres  que buscaron atención para su niño con s ín tomas  de IRA. fue m ayor  en las 
madres  con es tudios  super íores  (58%)  que en las madres  sín nivel educat ivo (38%).  A s i m i sm o ,  fue 
m a y o r  en las madres  del área urbana (51%)  que en las del área rural (40%).  En L ima  Metropol i tana,  
el 57 por  c iento de las madres  l levó a su niños a un es tablecimiento  o proveedor  de salud. 
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Cuadro 8.17 Prevalencia y tratamiento de in~cciones respiratorias agudas por lugar de 
resídencia • educación 

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje que estuvo enfermo con tos acompañada 
de respiración agitada durante las dos semanas que precedieron la encuesta; y entre los niños 
enfermos, el porcentaje que recibió tratamientos específicos, según lugar de residencia y 
nivel de educación. Perfi 1996 

Característica 

Infección 
respiratoria aguda (IRA) 

Porcentaje 
Prevalencia llevado a 
de infección facilidades o Prevalencia Número 
respiratoría proveedores de de 

aguda (IRA) de salud t fiebre níños 

Área de residencia 
Urbana 18.2 50.8 24,5 8,931 
Rural 23.7 39.8 33.0 5,945 

Departamento 
Amazonas 20.3 47.7 40.5 252 
Ancash 26.2 39.4 29.7 535 
Apurímac 19.1 44.5 36.8 403 
Arequipa 20.4 53.2 29.9 543 
Ayacucho 16.1 39,4 27.6 410 
Cajamarca 29.3 29,3 36.4 1,022 
Cusco 22.9 54.3 34.3 810 
Huancavelica 17.0 372 27.3 402 
Huånuco 14.1) 38.7 30.5 509 
lea 13.5 61).11 23.0 347 
Junín 20.5 43.0 24.2 691 
La Libertad 15.6 34.4 20.0 883 
Lambayeque 23.8 43.1 25.2 626 
Lima 16.2 58.2 21.3 4,017 
Loreto 30.9 45.9 40.9 664 
Madre de Dios 24.8 70.4 29.9 46 
Moquegua 26.3 47.7 28.4 67 
Paseo 21.7 511.4 31.8 178 
Píura 26.0 35.3 25.1 935 
Puno 23.7 411.5 40. I 662 
San Martín 25,1 51.9 30. I 404 
Tacna 6. I 52.0 22.0 12 I 
Tumbes 18.1 66,4 29,8 103 
Ucayali 16.5 46.3 30.7 248 

Región natural 
Lima Metropolitana 16.5 57.3 20.9 3,609 
Resto Costa 19. I 48.6 23.0 3,11 I 
Sierra 22.2 39.3 32.3 5,942 
Selva 23,9 45.1 34.6 2,215 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolítana 16.5 57.3 20.9 3,609 
Otras ciudades grandes 19.5 48.3 26.6 3,852 
Resto urbano 18.9 43.5 28.0 1,470 
Rural 23.7 39,8 33.0 5,945 

Nivel de educación 
Sin educación 22.3 38.4 31.2 1.476 
Primaría 23.0 39.2 31.3 5,930 
Secundaria 19. I 52.9 26.9 5,279 
Superior 15.4 57.6 18.8 2,192 

Total 20.4 45.7 27.9 14,877 

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período de 1-59 meses que 
precedieron la encuesta. 
tlncluye hospítales y subcentros públicos, dispensarios, clínícas rurales, promotoras 
farmacias y médicos prívados. 
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8.4 Prevalencia y Tratamiento de la Diarrea 

Es un hecho generalmente reconocido que en los países del Tercer  Mundo la diarrea es muy 

prevalente y constituye una de las principales causas de muerte en los niños. En América Latina se sabe 

que la diarrea es la causa más frecuente de muerte por infección entre los menores de cinco años. Por 

otro lado, se ha podido constatar que la terapia de rehidratación oral, ya sea la solución casera con azúcar, 

agua y sal o los sobres de rehidratación, constituyen un medio efectivo y barato de impedir la muerte de 
los niños por deshidratación. 

Uno de los objetivos de ENDES 1996 fue recolectar información sobre episodios de diarrea en las 

úl t imas dos semanas, entre los hijos actualmente vivos menores de 5 años de las mujeres entrevistadas, 

y también acerca del conocimiento para el cuidado y el tratamiento que recibieron los niños que habfan 
sufrido algún episodio. 

P r e v a l e n c i a  de  la  D i a r r e a  

La prevalencia  de diarrea por edad, sexo del 

niño y orden de nacimiento se detal la  en el Cuadro 

8.18 y en el Cuadro 8.19 por lugar de residencia y 
nivel de educación. 

Cuadro  8.18 

Prevalencia de diarrea por edad, sexo y orden de 
nacimiento 

El 18 por ciento de los níños menores de 5 años, 
tuvo diarrea en las dos semanas anteriores a la 
encuesta y al 3 por ciento de los niños la diarrea 
se le presentó con sangre. 

La prevalencia de la diarrea por sexo y orden de 
nacimiento se sitúa en torno al promedio 
nacional, pero ésta se da con mayor intensidad en 
los niños de 6 a 23 meses de edad (afectó a más 
del 28% de ellos). 

Cuadro  8.19 

Prevalencia de diarrea por lugar de residencia y nivel 
de educación 

Según lugar de residencia, la mayor prevalencia 
de diarrea se presenta en la Selva (26%) y en los 
departamentos de Junín (26%), Paseo (26%) y 
San Martín (28%). lo cual contrasta con la 
observada en Lima Metropolitana (12%) y en los 
departamentos de La Líbertad (I 1%) y Tacha 
(9%). 

Cuadro 8.18 Prevalencia de diarrea por edad~ sexo de 
niño y orden de nacimiento 

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje que 
tuvo diarrea y porcentaje con diarrea con sangre en las 
dos semanas que precedieron la encuesta; por edad y 
sexo del niño y orden de nacimiento. Perú 1996. 

Característíca 

Diarrea en las 
últímas 2 semanas 

Todo Dia r rea  Número 
típo de con de 
díarrea t sangre niños 

Edad del niño 
Menos de 6 meses 16.7 1.8 1,379 
6-11 meses 28.3 2.8 1,480 
12-23 meses 29.5 4.7 2.973 
24-35 meses 18.5 3.9 2,943 
36-47 meses 11.4 2.0 3,1116 
48-59 meses 8.1 1.5 3,085 

Sexo del niño 
Masculino 19,0 3.1 7.462 
Femenino 16.9 2.6 7,415 

Orden del 
nacimiento 
I 16.5 2.0 4.179 
2-3 17.5 2.7 5,583 
4-5 19.6 3.7 2,750 
6+ 19.7 4.0 2,364 

Total 17.9 2.9 14,877 

Nota: Las estimaciones se refieren a los níños nacidos 
en el período 1-59 meses que precedieron la encuesta. 
qncLuye diarrea con sangre 

La prevalencia de la diarrea es similar entre los hijos 
alrededor del 19 por ciento, marcando la diferencia el 
estudios superiores (13 por ciento). 

de madres con secundaria o de menor nivel, 
nivel que alcanza en los niños de madres con 
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Las mayores prevalencias de díarrea con sangre se presentaron en los ámbítos que tuvieron una 
prevalencia mayor de todo tipo de diarrea, alcanzando su máximo nivel entre los niños de madres sin 
educación (4%) y los residentes en el departamento de San Martín y Apurímac (6%, en cada caso). 

Cuadro  8.19 Prevalencia  de  diarrea por  lugar  de  residencia y 
educación 

Entre  los niños menores  de  c inco años,  po rcen t~e  que tuvo diarrea 
y po rcen t~e  con  diarrea con  sangre  en  las dos semanas  que 
precedíeron la encuesta;  por lugar  de residencia y nivel  de  
educación,  Perú 1996. 

Caracteristica 

Diarrea en las 
últímas 2 semanas 

Todo Diarrea Número 
tipo de con de 
diarrea ~ sangre niños 

Área de residencia 
Urbana 16.4 1.9 8,931 
Rural 20~3 4~3 5,945 

Departamento 
Amazonas 23.5 3.3 252 
Ancash 16.5 4.9 535 
Apurímac 22.0 5.6 403 
Arequipa 21.1 3.1 543 
Ayacucho 22.8 4. I 410 
Cajamarca 21.7 2.9 1.022 
Cusco 21.5 4.3 810 
Huancavelica 19.9 4.3 402 
Huánuco 20.0 4.1 509 
Ica 13.3 1.9 347 
Junín 25.7 2.9 691 
La Libertad 10.6 2.1 883 
Lambayeque 18.4 1.6 626 
Lima 12.6 1.3 4.017 
Loreto 26.3 5.1 664 
Madre de Dios 22.4 3.0 46 
Moquegua 14.1 1.8 67 
Paseo 26.1 3.0 178 
Piura 15.2 2.2 935 
['uno 19.6 4.7 662 
San Martín 28.4 5.9 404 
Tacha 9.4 0.5 121 
Tumbes 12.6 I. 1 103 
Ucayali 22.9 3.9 248 

Región natural 
Lima Metropolitana 12.1 1.2 3,609 
Resto Costa 14.2 1.6 3.1 I I 
Sierra 20.6 3,9 5.942 
Selva 25.6 4 7  2,215 

Nivel de urbanización 
Líma Metro~oolitana 12.1 1.2 3.609 
Otras ciudades grandes 19.8 2 2  3,852 
Resto urbano 17.8 3.0 1.470 
Rural 20.3 4.3 5,945 

Nivel de educación 
Sin educación 19.0 4.2 1,476 
Prímaria 19.7 3.7 5.930 
Secundaría 17.8 2.3 5.279 
Superior 12.8 1.1 2.192 

Total 17.9 2.9 14.877 

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período 1-59 
meses que precedieron la encuesta. 
tlncluye diarrea con sangre 
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Conocimiento del cuidado de la Diarrea 

En el Perú, como en la mayoría de los países latinoamericanos, se han llevado a cabo campañas 
para promover el conocimiento y uso de los sobres de sales de rehidratación oral. De igual forma para el 
otorgamiento de más cantidad de líquidos y de sólidos durante la diarrea; su énfasis fue mayor por la 
epidemia del cólera. Al igual que en Endes  anteriores, en ENDES 1996 se consideró importante evaluar 
la cobertura de ese conocimiento entre las madres de niños menores de 5 años, que son aquellas que más 

probablemente necesitarán recurrir a esa terapia. El conocimiento de este tipo de tratamiento para prevenir 
la deshidratación se detalla en el Cuadro 8.20. 

Cuadro 8.20 

Conocimiento de terapias de rehidratación oral 

El 81 por ciento de las madres con niños menores de cinco años conoce alguna forma de como tratar a 

los niños con diarrea, la más conocida es darle más líquido que lo usual (78%) y en menor proporción 
el darle más comida en esos casos (14%). 

Un 11 por ciento de las madres considera darles menos líquido de lo usual, porcentaje que es mayor entre 
las madres sín nivel educativo (28%), entre las residentes en la síerra (17%), en el área rural (21%) y en 
los departamentos de Ayacucho (20%), Puno (21%), Cajamarca (23%) y Huancavelíca (30%), niveles que 
contrastan con los observados en Lima Metropolitana y entre las madres con educación superior (1%, en 
cada caso). 

La proporción de madres que consideran se debería dar menos comida que lo usual, es mayor entre las 
madres mayores de 34 años (44%), entre las madres sin nivel educativo (49%) y entre las residemes de 
la Selva (41%), del área rural (42%) y de 1os departamentos de Huancavelica (54%) y Huánuco (58%). 
De otro lado, es menor entre las madres con educación superíor (3(1%) y entre las residentes en los 
departamentos de Arequipa (24%) y Moquegua (14%). 

Tratamiento de los Episodios de Diarrea 

Para analizar los niveles y diferenciales del tratamíento de los episodios de diarrea, en los Cuadros 
8.21 y 8.22 se presentan, según características seleccionadas, los porcentajes de menores de cinco años 
que tuvieron diarrea en las últimas dos semanas y que fueron llevados a un servicio o proveedor de salud, 
por un lado, y el porcentaje que recíbió terapia de rehídratación oral (TRO), porcentaje a quienes se les 
aumentó los líquidos, porcentaje que no recibió ni TRO ni se le aumentó los líquidos y porcentaje que 
recibió otros tratamíentos. 

Cuadro 8.21 

Tratamiento de la diarrea por edad, sexo del níño y orden «le nacimiento 

El 80 por cíento de los niños con diarrea recibiú algún tratamiento para controlar la díarrea, siendo c[ 
incremento de los líquidos (60~) el tratamíent~~ más frecuente. Un 30 por ciento fue llevado a un 
establecimiento o proveedor de salud y sólo a un 16 por cíento de los niñus le dieron antibióticos. 

El uso del increment,a de líquidos para tratar la diarrea, fue menor en los niños menores de doce meses, 
particularmente en los menores de seis (31%), entre los cuales, fue mayor la pr~~porcíún de niños quc no 
recíbió tratamiento alguno. De igual fi)rma, fue menor en los primt~génitos y entre los de sext~~ o mayor 
orden per,,) la prop~)rción se ubica entorno al promedio. No es dil~zreacíal por sexo. 
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Cuadro  8.20 Conoc imien to  del cuidado de  la diarrea por  características demográf icas  

Porcenta je  de  madres  con  nac imientos  en los c inco años anteriores a la encuesta  que conocen de S R O  y las prácticas 

al ímenticias durante  la diarrea,  según característícas demográf icas  seleccionadas,  Perú 1996 

Característica 

En comparación con prácticas corrientes, patrón adecuado de alimentación: 

Conoce Cantidad de líquidos Sólidos 
sales 

de rehi- Menos La mis- Más No sabe/ Menos La mis- Más No sabe/ Número 
drataci6n canti- ma can- canti- Sin in- canti- ma can- canti- Sin in- de 

oral (SRO) dad tidad dad formación dad tidad dad formación niños 

Edad de 
la madre 
15-19 65.8 19.5 12.6 63.3 
20-24 79.3 10.4 9,3 78.3 
25-29 84.7 7.6 9.7 81.1 
30-34 85.5 8.2 9.1 81,5 
35+ 81.7 12.9 11.2 73.9 

Área de residencia 
Urbana 90.6 3 3  6.9 89.0 
Rural 67.4 21.2 14.7 6 0 3  

Departamento 
Amazonas 69.7 15.5 9.2 73.6 
Ancash 79.0 5.3 12,6 77.3 
Apurímac 72.6 18. I 11.0 67~4 
Arequípa 85.2 3.0 7.2 87.8 
Ayacucho 61.5 20.0 15.2 59.4 
Cajamarca 69.8 22.7 12.1 5 9 7  
Cusco 67.8 17.8 179 61.4 
Huancavelica 54.6 30.2 26.7 39.9 
Huánuco 67.0 198 13.7 6 5 9  
lea 91.1 0.4 5,3 93.6 
Junín 82.4 5.2 3 8  89.3 
La Libertad 87.3 I0 2 7 8  78.9 
Lambaycque 84.3 7.2 6 6  855  
Lima 9 4 7  1.6 6.6 91.4 
Loreto 83.8 165 10.8 70 0 
Madre de Díos 8 5 9  3 5  t 3 7  82.0 
Moquegua 9 6 7  3.9 6.7 8 9 4  
Paseo 81.0 4.2 6.0 88.7 
Piura 821 101 8.1 791  
Pum» 6 0 9  21.4 21.4 5 5 3  
San Martín 75.6 189  7.0 73.8 
Tacna 9 0 4  2.1 105 87.4 
Tumbes 94.0 13 3 8  94,6 
Ucayali 841 136 8 4  7 7 2  

Regi6n natural 
Lima metrllpo[ilana 9 5 5  12 6 7  91.7 
Resto Costa 8 9 3  5 2  6 2  87.7 
Sierra 70.1 165 13.9 65.9 
Selva 77 4 16.4 10 I 71.7 

Nivel de urbanización 
Lima metropolítana 95.5 1.2 6.7 91 7 
Otras cíudades grandes 8 8 2  3 5  6.3 89.1 
Resto urbano 84 5 8 0 8.9 81.9 
Rural 67.4 21 2 14.7 60.3 

Nivel de educación 
Sin educación 57 6 28.4 17.8 4 7 7  
Primaria 7 1 2  165 1311 6 7 5  
Secundaria 9 1 3  3 5  7.1 8 8 7  
Superior 9 7 0  I t 4 9 94.11 

Total 81.3 105 10.0 77.5 

4.6 37.2 38.9 20.3 3.5 652 
2.0 34.9 46.3 15.8 2,9 2,153 
1.7 33.9 50,5 14.1 1.6 1,976 
1.2 40.4 44.1 13,6 1.9 1,618 
2.0 44.1 43.0 11.0 1.9 1.644 

0.8 35.0 49.8 13.5 1.7 4,814 . 
3 8  42.0 39.4 15.6 3 0  3,230 

1.8 30.6 42.3 22.2 4.9 130 
4.8 36.7 46.9 9.3 7. I 270 
3.6 39.5 41.6 17.5 1.4 205 
2.0 24.3 55.6 17.8 2.3 303 
5.4 43.3 37.9 14.3 4.5 236 
5 5  38.4 38.6 19.2 3.8 580 
2.9 31.5 48.2 18.4 2.0 449 
3.2 53.9 31.9 13.0 1.2 226 
0.6 5 7 8  32.7 8.4 1.1 274 
0.7 27.7 64.2 7.1 11 189 
1.7 393  45.2 13,1 2.4 360 
3.(1 358  47.9 13,9 2.4 476 
0.6 4 1 8  43.4 13.5 1.3 346 
0.4 3 7 9  49.4 I1.1 1.6 2,161 
2 7  36.2 42.8 17.3 3.7 354 
0 8  3 3 7  51.0 13.3 2.0 23 
0.0 13.9 68.9 17.2 O0 37 
1.2 38.1 46.1 15.2 0.6 93 
2 6  38, I 48.4 1 I.I 2.4 488 
19  31.2 43.6 24.1 I ,I  375 
0 3  46.5 32.6 19.8 1.2 215 
0.0 30.5 5 8 6  9.6 1.3 70 
0.3 3 1 6  46.8 20.6 0.9 52 
0 8 4 3 7  35,0 19.4 1.8 130 

113 38.2 49.2 109 1.6 1,939 
1.0 36.2 5 1 3  I I.I 1.4 1,660 
3.6 37.3 42.8 16.9 2,9 3,249 
18 411.8 395  17.1 2.6 1.195 

0.3 3 8 2  49.2 109 1.6 1,939 
1.0 31).9 5 1 4  15.7 2.0 2,106 
12 38.1 46.7 13.9 1.3 768 
3 8  42.0 3 9 4  15.6 3.0 3.23(1 

6 0  49 0 35.6 10.9 4 5  749 
3 1 42.6 38.9 15.8 2.8 3,120 
0.7 33 2 50.5 14,6 1.7 2,919 
0.0 3(12 56.9 12.1 0.8 1,256 

2.0 37 8 45.6 14.3 2.2 8,044 

157 



Cuadro 8,21 Tratamiento de diarrea por edad del niño~ sexo del niño y orden de nacimiento 

Entre los menores de cinco años que tuvieron diarrea en las últimas dos semanas, porcentaje llevado a un servício o proveedor 
de salud, porcentaje que recibió terapía de rehidratación oral (TRO), porcentaje a quienes se les aumentó los líquidos, porcentaje 
que no recibió ni TRO ni se le aumentó los líquidos y porcentaje que recibió olros tratamientos, según edad del niño, sexo y orden 
de nacimiento, Perú 1996 

Caractedstica 

Terapia de rehidra- Porcentaje que recíbió 
laci6n oral (TRO) otros tratamíentos 

Porcentaje Porten- NUmero 
llevado a Aumento Aumento taie de 
proveedor Paque- de líquí de Iíqui- que no Remedio Ningún No sabe/ niños 
o servício les de dos reco dos en recibí6 Antibi6- In- casero /  trata- Sin ínfor- con 
de salud ~ sales  mendados general TRO ticos yecci6n Ot ros  míento mación diarrea 

Edad del niño 
Menos de 6 meses 27.9 12.8 15.2 30.6 61.9 4.6 0.6 19.8 46.2 0.3 231 
6-11 meses 31.1 22.8 45.8 51.9 41.5 14.4 0.8 30.3 28.3 0.2 419 
12-23 meses 35.4 28.9 59.5 62.5 30.2 18.9 1.7 36.7 15.9 0.5 878 
24-35 meses 29.8 28.3 63.7 67.4 27.0 18.5 0.7 37.4 14.7 0.4 546 
36-47 meses 25.1 29.6 63.9 67.2 26.1 15.8 0.2 38.7 15.6 0.0 345 
48-59 meses 21.0 23.4 63.2 67.8 26.8 14.7 1.1 36.8 13.5 0.8 251 

Sexo del niño 
Masculino 30.7 26.2 54.7 60.1 32.7 15.5 1.0 36.0 19.8 0.3 1,418 
Femenino 29.7 25.8 55.9 60.3 33.8 16.8 I.I 33.1 20.1 0.4 1,251 

Orden del nacimiento 
1 32.4 24.3 53. I 56.7 38.0 17.9 0.7 30.0 
2-3 30.3 25.2 59.5 64.8 28.1 19.5 I.O 33.0 
4-5 28.4 26.2 54.7 60.3 33.9 11.6 1.0 39.4 
6+ 29. I 29.9 52.2 55.6 36.2 I 1.6 1.5 39.5 

24.4 O. I 688 
16.7 0.4 975 
20.8 0.3 539 
19.3 0.8 467 

19.9 Total 30.2 26.0 55.3 60.2 33.2 16.1 1.0 34.7 0.4 2,669 

Nota: La terapia de rehidratación oral (TRO) incluye la solución preparada con paquetes de sales o el incremento de líquidos. 
Las estimaciones se refieren a los niños vívos nacidos en el período 1-59 meses que precedíeron la encuesta. 
qncluye hospitales y subcentros públicos, dispensarios, clínicas rurales, promotoras, tarmacias y médícos privados 

C u a d r o  8 .22  

Tratamiento de la diarrea por lugar de residencia y educacíón 

El uso del incremento de líquidos para tratar la diarrea, se presenta en menor proporción entre los niños 
de madres sin educación (45%), entre los residentes del área rural (51%), de la Selva (54%) y en los 
departamentos de Huancavelica (37%) y Cajamarca  (42%), en éstos últímos el 32 y 24 por ciento de los 
niños con diarrea no recibíó tratamiento. 

Contrariamente, el incremento de líquidos se usa en mayor proporción entre las madres con secundaria 
(69%), entre los residentes de las Otras Grandes Ciudades y en el resto de la costa (70%, en cada caso) 
y en los departamentos de lea (75%), Arequipa y Tumbes (76%, cada uno). 

Los antibióticos, son usados en una mayor  proporción por las madres con educación superíor (25%), entre 
las residentes en el resto urbano (23%), en el resto de la costa (25%) y en los departamentos de Tumbes 
(37%) y Lambayeque (46%). Contrastando con el nivel de uso en el área rural (11%). 
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Cuadro 8.22 Tratamiento de díarrea por lugar de residencia y educación 

Entre los menores de cinco años que tuvieron diarrea en las últimas dos semanas, porcentaje llevado a un servicio o proveedor 
de salud, porcentaje que recibi6 terapia de rehidratación oral GRO), porcentaje a quienes se les aumentó los líquidos, porcentaje 
que no recibi6 ní TRO ni se le aumentó los líquidos y porcentaje que recibió otros tratamientos, según lugar de residencia y nivel 
de educación, Perú 1996 

Característica 

Terapia de rehidra 
tación oral (TRO) 

Porcentaje que recibí6 
otros tratamientos 

Porcentaje Porten- Ndmero 
llevado a Aumento Aumento taje de 
proveedor paque- del~quí- de líquí- que no Remedio Ningún No sabe/ niños 
o servicío tes de dos reco- dos en recibí6 Antibíú- In- casero/ trata- Sín infor- con 
de salud ~ sales mendados general TRO ticos yeccíón Ot ros  miento maciún diarrea 

Area de residencia 
Urbana 29.5 26.0 63.0 67.9 27.7 20,2 0.8 31.4 17.5 0.3 1,462 
Rural 31.2 26.1 45.9 50.8 40.0 I1.1 1.2 38.6 22.9 0.5 1,207 

Departamento 
Amazonas 32.6 28.7 48.8 53.5 38.0 18.6 0.8 38.0 20.2 0.0 59 
Ancash 21,6 16.4 58.2 62.3 35.0 18.8 0.0 16.1 29.8 0.0 88 
Apurímac 40.5 29.7 54.4 57.6 31.6 13.9 1.3 27.8 17.1 0.0 89 
Arequipa 27.8 19.1 71.3 75.7 22.6 17.4 1.7 13.9 18.3 0.0 115 
Ayacucho 30.1 18.0 41.4 49.6 41.4 12.0 0.0 23.3 25.6 6.0 94 
Cajamarca 28.5 27.5 40.4 41.7 47.8 13.0 1,5 46.2 24.3 0.0 222 
Cusco 38.4 31.5 50.2 56.2 32.4 16.7 0.3 27.0 20.6 0.0 174 
Huancavelica 26.1 19.7 33.8 37.3 50.7 2.1 0.0 47.2 32.4 0.0 80 
Huánuco 19.5 15.0 60.2 63.9 33.1 3.8 1.5 45.9 17.3 0.0 102 
lea 33.3 13.0 72,5 75.4 21.7 24.6 0.0 26.1 14.5 0,0 46 
Junín 26.6 19.6 66.4 70.6 25.9 7.7 0.7 56.6 12.6 0,0 177 
La Libertad 27.7 32.3 70.8 70.8 26.2 18.5 0.0 38.5 15.4 0.0 93 
Lambayeque 27.4 26.4 59.4 63.2 30,2 46.2 0,0 22.6 15.1 0.0 115 
Líma 30.9 24.9 63.7 68.3 27.9 18.4 1.2 23.2 20.3 0.5 505 
Loreto 34.5 35.2 44.4 56.3 32.4 8.5 1.4 53.2 16.0 0.0 175 
Madre de Díos 48.7 36.3 61.9 67.3 23.0 19.5 0.0 46.0 7.1 0.0 10 
Moquegua 28.3 32.6 63.0 67.4 28.3 6.5 0.0 15.2 23.9 2,2 9 
Paseo 46.7 36.5 71.3 74.3 19,2 12.0 1.8 53.9 14.4 0.6 46 
Piura 28.9 32,8 59.9 64.1 32.0 I 1.8 1.3 41.6 21.2 0.3 142 
Puno 28.3 23,9 42.4 46.7 46.7 15.2 3.3 32.6 28.3 0.0 130 
San Martín 30.6 29.5 42.6 48.6 42.1 22.4 0.5 43.7 16,9 0.5 114 
Tacna 38,5 28.2 71.8 74.4 20.5 10.3 0.0 28.2 12.8 0.0 11 
Tumbes 43.0 35.4 74,7 75,9 20.3 36.7 0.0 41,8 I 1.4 0.0 13 
Ucayalí 24.0 32.7 40,4 59, I 31.6 26.9 1.2 26.9 18.1 0.0 57 

Región natural 
, Lima Metropolitana 32,8 24.7 62.1 66.8 28.8 18.4 1.4 22.8 21.1 0.6 437 

Resto Costa 27.7 26.5 67.1 70.2 26.5 24,7 0.4 29.3 16.3 0.1 441 
Sierra 31.4 24.4 52.9 57.0 35.6 13.3 1.1 35.9 21.1 0.4 1,222 
Selva 27.9 30.0 45.8 54.1 36.8 13.7 0.9 45.2 19.3 0.3 568 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 32.8 24.7 62.1 66.8 28.8 18.4 1.4 22.8 21.1 0.6 437 
Otras ciudades grandes 27.7 25.4 65.2 69.8 26.4 20.3 0,5 32.9 17.4 0.1 762 
Resto urbano 29.2 29.7 58.3 64,3 29.4 22.9 0.8 41.7 I 1.5 0,2 262 
Rural 31.2 26.1 45.9 50.8 40,0 11.1 1.2 38.6 22.9 0.5 1,207 

Nivel de educación 
Sin educación 28.2 27.8 41.1 44.9 43.5 13.5 1.8 40.3 23.0 0.9 280 
Prímaria 28.0 27.2 49.2 54.6 37.6 13.4 1.0 37.1 22.3 0.3 1,171 
Secundaria 32.1 26.5 64.4 69.2 25.6 17.7 1.1 31.2 16.1 0.1 938 
Superior 35.3 17.6 64,4 68.3 30.0 24.8 0.1 30.4 19.9 0.9 280 

Total 30.2 26.0 55.3 60.2 33.2 16.1 1,0 34.7 19.9 0.4 2,669 

Nota: La terapia de rehidratación oral (TRO) incluye la solución preparada con paquetes de sales o el aumento de líquidos. Las 
estimacíones se refieren a los niños vivos nacídos en el período 1-59 meses que precedieron la encuesta. 
qncluye hospitales y subcentros públícos, dispensarios, clínicas rurales, promotoras, farmacias y médicos privados 
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CAPíTULO IX 

LACTANCIA Y NUTRICIÓN 

Las costumbres alimenticias del niño afectan su estado nutricional, el que a su vez condiciona su 
potencial de desarrollo y crecimiento. En este sentido, la práctica de la lactancia materna provee a los 
niños de nutrientes adecuados y de inmunización para un gran número de enfermedades comunes en la 
niñez. Sin embargo,  el temprano início de la suplementación alimenticia sin las medidas de higiene y 
esterilización adecuadas, limita lo valioso de la lactancia al ponerse al niño en contacto con sustancias 
contaminadas en el ambiente. Los hábitos de lactancia y destete están, pues, muy relacionados con los 
r iesgos de enfermedad y muerte y con el grado de nutrición. 

Por otro lado, la duración y la íntensidad de Ja lactancia en el período de postparto, influyen en 
el intervalo entre nacimientos y los niveles de fecundidad resultantes, los que, a su vez, condicionan las 
posibilidades de sobrevivencia de los hijos futuros y de las madres. 

Asimismo,  la inadecuada alimentación y la prevalencia e incidencia de enfermedades  infecciosas 
son determinantes más importantes que los factores genéticos en el crecimiento de los infantes. Por ello, 
la desnutrición infantil es una de las variables más sensibles a las condiciones de vida. 

En este capítulo se analiza la información relacionada con el estado nutricional de los niños 
menores  de cinco años en Perú y de una de las variables determínantes,  cual es la práctica de alimentación 
de los niños, incluyendo la lactancia (su iniciación y su frecuencia), el uso de mamadera  con 'chupón '  y 
el suplemento con otras comidas.  En ENDES 1996 las madres fueron interrogadas sobre la práctica de la 
lactancia, su início, frecuencia y el uso de suplementación alimenticia de cada hijo nacido vivo desde 
Enero de 1991. Los resultados constituyen las tres primeras secciones de este capítulo. En la cuarta 
sección se presenta la información antropométrica sobre peso y talla de todos los niños nacidos durante 
este mísmo período y en la quinta los indícadores relacionados con la nutricíón materna. En la últ ima 
sección se analizan los resultados de la prueba de anemia en la submuestra de niños y mujeres.  

9.1 Inic iación de  la Lactanc ia  

Los Cuadros 9.1 y 9.2 contienen, para los niños nacidos en los cinco años anteriores a la ENDES 
1996, el porcentaje que alguna vez lactó, el porcentaje que empezó a lactar dentro de la primera hora y 
el porcentaje que empezó durante el primer día de nacido, es decir, el momento  después del nacimiento 
en el cual se inicia la lactancia, por características seleccíonadas incluyendo el lugar de residencia. 

Cuadros 9.1 y 9.2; Gráfico 9.1 

Lactancia hffcial 

Como puede apreciarse, la lactancia continúa siendo práctíca generalizada en el Perú. El 97 por ciento 
d e  tos niños 'na'cidra+en .l-os cinco añt~~ .antet:t.~es-a4a ENDES 1996, han lactado alguna vez. Este 
porcentaje es casi el mismo por sexo del niño, el área de residencia, el nivel educativo de la madre, 
el lugar del parto o si recibió atención durante el parto. 

Un 44 por ciento de los niños empezó a lactar dentro de la primera hora de nacido y esa proporción 
sube al 75 por cíento dentro del primer día. 
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El t emprano  inicio de la lactancia,  dentro de la pr imera  hora, sólo presenta a lgunas  díferencias  por  
región  natural y depar tamento  de residencia.  

Las  proporc iones  más  bajas de t emprano  inicio de la lactancia se presentan entre los n iños  de madres  
que residen en la S ier ra  y en los depar tamentos  de Apur ímac ,  Ayacucho ,  Moquegua ,  San Mart ín,  Punu,  
Huánuco ,  Paseo y Huancavel ica .  En éstos ámbi tos ,  la mayor ía  Iocal izados en la Sierra,  menos  del 39 
por  ciento de los n iños  e m p e z ó  a lactar dentro de la p r imera  hora de nacido. 

Loreto y Ucayal i  son los depar tamentos  de la Se lva  donde  más  del 61 por  c iento de los niños em pe z ó  
a lactar dent ro  de la p r imera  hora  de nacido. 

La proporc ión  de n iños  que lactaron dent ro  de la pr imera  hora es  m a y o r  entre los n iños  de madres  que 
recibieron as is tencia  por  personal  de sa lud (45%)  y entre aquél los  que  fueron a lumbrados  en servicios  
de salud (45%),  respecto a los n iños  de madres  que no recibieron as is tencia  por  personal de salud 
(41%)  o entre aquél los  que nacieron en su casa  (42%).  

Cuadro 9.1 Lactancia inicial por características seleccionada~ 

Entre los niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta, porcentaje que 
recibió lactancia en algún momento; porcentaje que empezó a lactar dentro de la hora 
sagmente a haber nacido y porcentaje que empez6 durante el primer día de nacido, 
por característícas seleccionadas, Perú 1996 

Empezó a lactar: 

Característica 

Porcentaje Dentro de la Durante el Ntimero 
que alguna primera hora primer día de 
vez lactó de nacido de nacido t niños 

Sexo 
Masculino 96.6 43.5 74.5 7.894 
Femenino 97.1 43.9 75.5 7.745 

Nivel de educación 
Sin educación 96.9 43.4 72.2 1,59 I 
Primaria 97.0 41.8 72.2 6,342 
Secundaria 96.8 46.2 77.9 5,454 
Superior 96.3 43.1 77.9 2,25 I 

Personal que asisti6 el parto 
Personal de salud 96.6 45.2 79.0 8,814 
Comadrona/partera 97.6 43.0 69.7 3,686 
Otros o ninguno 96.6 40.5 70.4 3,117 

Lugar del parto 
Servicío de salud 96.5 45.4 79.5 7,76 I 
En la casa 97. I 41.9 70.7 7,547 
Sin ínformación 97.2 44.8 68.3 331 

Total 96.8 43.7 75.0 15,639 

Nota: Las estímaciones se refieren a todos los nacidos en los 5 años que precedieron 
la encues a, s n mportar si estaban o no vivos en el momento de la encuesta. 
lincluye los niños que empezaron la lactancia dentro de la primera hora de nacidos 
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Cuadro 9.2 Lactancia inicial por lugar de residencia 

Entre los niños nacidos en los cinco años anteríores a la encuesta, porcentaje que 
recibió lactancia en algún momento; porcentaje que empezó a lactar dentro de la hora 
siguiente a haber nacido y porcentaje que empezó durante el primer día de nacido, 
por lugar de residencia, Perú 1996 

Residencia 

Empezó a lactar: 

Porcentaje Dentro de la Durante el Número 
que alguna primera hora primer día de 
vez lactó de nacido de nacido I niños 

Área de residencia 
Urbana 96.5 45.9 78.0 9,234 
Rural 97.2 40.5 70,7 6,405 

Departamento 
Amazonas 98.8 51.9 81.7 267 
Ancash 97.2 50.1 77.3 552 
Apurímac 98.7 35.9 82.2 425 
Arequipa 97.2 43.6 74.3 574 
Ayacucho 97.4 35.1 79.2 439 
Cajamarca 95.9 48.5 74. I 1,094 
Cusco 97.4 44.0 75.2 884 
Huancavelica 97.6 20.2 44.1 443 
Huánuco 97.2 31.5 64.5 540 
lca 96.1 55.8 82.8 360 
Junín 97. I 43.7 71.5 734 
La Libertad 96.7 5 I. I 88.0 913 
Lambayeque 97.0 38.9 64.0 644 
Lima 97.0 41.0 78. I 4,114 
Loreto 97.5 62.0 83.5 704 
Madre de Dios 97.7 53.4 81.6 48 
Moquegua 97.4 31.8 82.9 70 
Pasco 94.9 26. I 55.2 192 
Piura 94. I 50.6 63.5 994 
Puno 96.5 29.8 69.8 731 
San Martín 98.1 31.5 74.4 423 
Tacha 98.6 79.8 91.1 124 
Tumbes 95.2 66.7 83.1 109 
Ucayali 95.8 76.4 90.4 261 

Región natural 
Lima Metropolitana 96.8 41.5 79.6 3,684 
Resto Costa 96.1 50.3 73.1 3,225 
Sierra 97.0 38.8 71.7 6,378 
Selva 97.5 51.5 79.3 2,351 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 96.8 41.5 79.6 3,684 
Otras ciudades grandes 96.2 50.9 78. I 4,014 
Resto urbano 96.8 43.7 73.8 1,536 
Rural 97.2 40.5 70.7 6.405 

Total 96.8 43.7 75.0 15,639 

Nota: Las estimaeiones se refiercn a todos los nacidos en los 5 años que precedieron 
la encuesta, sin importar si estaban o no vivos en el momento de la encuesta. 
I Incluye los niños que empezaron la lactancia dentro de la primera hora de nacidos 
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Gráfico 9.1 
Diferenciales en la Iniciación de la Lactancia 

por Lugar de Residencia y Educación 
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9.2 Lactancia  y Al imentac ión 
Suplementar ia  según Edad del Niño 

El conocimiento de la prevalencía 

de la lactancia, y el inicio del destete son 
importantes desde el punto de vista de la 

salud infantil porque permiten conocer en 

que momento los niños empiezan a ser 

expuestos al riesgo de contraer ciertas 

enfermedades por ingerir agua, que 

generalmente no es de buena calidad, u 

otras sustancias,  sin tomar  las 

precauciones adecuadas. 

En el Cuadro 9.3 se presenta la 

distribucíón porcentual de los niños 

sobrevivientes por tipo de lactancia según 

edad del niño y el Cuadro 9.4 detalla, por 

edad del niño, la prevalencia de la 

lactancia exclusiva, el uso de bíberón y 

de complementos alimenticios.  La 

información del Cuadro 9.4 se presenta 

separando los niños lactantes de aquéllos 

que no lactan. 

Cuadro 9.3 

Tipo de lactancía por edad del niño 

Al momento de la encuesta, casi la totalidad (99%) de los niños menores de 4 meses estaban siendo 
amamantados. Esta proporción disminuye con la edad: pasa del 95 por tierno entre los niños de 4 a 
5 meses al 88 por ciento entre los de 10 y 11 mescs. A los 24 meses, una cuarta parte (25'~) de los 
niños continfia lactando. 

La lactancia exclusiva, recomendable durante los primeros 4 y 6 uncscs de vida, sólo es otorgada al 
71 por ciento de los unenores de dos meses y al 54 por ciento de los niños con 2 a 3 meses de edad. 
Luego, s61o se otorga al 14 por ciento de los niños de 6 a 7 meses de edad. 

En la ENDF~~; 1991 se estimó que los niños de 0 a I y de 2 a 3 meses de edad que recibían lactancia 
exclusiva eran el 55 y 33 por ciento, respectivamente, índicando un aumenlo substancial en los úhímos 
5 años durante los cuales el amamantamiento exclusivo ha sido promocionado en los programas *.le 
salud. 

Sin embargo, para un grupo substancial de niños, la suplementací6n alimenticia se inicia a edades 
tempranas: en los dos primeros meses al 27 por ciento de los niños y entre los 4 y 5 meses a más de 
la mitad dc ellos (55%). 

164 



Cuadro 9.3 Situacíón de lactancia 

Distribución porcentual de niños sobrevivientes por condición de lactancia en las 24 horas 
que precedíeron la encuesta, según edad del niño en meses. Perú 1996 

Porcentaje de lodos los niños que: 

Lactan y reciben Número 
No Lactan de niños 

Edad en están exclusi- Sólo Comple- sobre- 
meses lactando vamente agua mentos Total vivíentes 

0-I 0.4 71.2 1.0 27.3 100.0 349 
2-3 i.4 54.2 1.3 43.0 100.0 5[7 
4-5 5.[ 38,6 16  54.7 H~().O 513 
6-7 4.1 14.3 1.4 80.2 100.0 448 
8-9 12.7 2,4 0.1 84.8 lOO.t) 494 
1%11 12.3 1.4 0.1 86.3 lOO.() 537 
[ 2-13 20.8 0.9 0 1 78. I 100.0 564 
14-15 24.1 0.1 1).2 75.6 IOO.O 491 
16 17 31.6 0.6 0.0 67,8 IOO.O 508 
18-19 44.2 0,6 0.0 55.2 I(X),O 456 
20 21 49.5 0.5 0.0 50.0 loo.0 442 
22-2~ 64.4 0.2 0.0 35.4 IOO.O 513 
24-25 75.2 0.0 0.0 24.8 IOO.O 543 
26-27 77.4 0,0 0.0 22.6 IOO.O 486 
28-29 86.0 0.0 O0 14.0 loo.0 471 
30-31 87.7 0.0 0.0 12.3 loo.0 467 
32-33 88.4 0.0 0.0 I 1.6 IOO,O 476 
34-35 89.7 0.0 0.0 10.3 IGR).O 501 

0-3 1,0 61.1 1.2 36.7 loo.0 866 
4-6 4.2 32.3 1,9 61.6 100.0 718 
7-9 10.5 5.6 0.2 83.6 I(X).O 737 

Cuadro  9.4 

Tipo de alimentos recibidos por edad del niño 

Entre los menores  de dos  meses  que lactan, 19 por  ciento complemen ta  la leche materna  con otros 
l íquidos y un 10 por  ciento con leche maternizada.  

Entre los niños de 4 a 5 meses ,  cerca de la rnitad (47%)  recibe dc complemento  otros l íquidos ,  en 
menor  proporción:  ,arras leches (14%),  tubérculos o plátano (14%) o cereales (12%),  entre otros. 

El us() del b íberón es relat ivamente indepcndícntc  de la edad del niño: cerca de una tercera parte recibe 

biberón entre los 2 y los 12 meses  de edad. 

Entre los n iños  de 4 y 5 meses  que no lactan, cerca de 9 de cada  diez reciben otros l íquidos  como  
a l imentación complementar ia ,  y 2 de cada 5 leche matern izada  (44%),  más  de un tercio otras leches 
(38%).  Una  tercera parte de estos niños recíbe tubérculos y/o plátanos (31%)  y casi otra tercera, 
cereales (29%).  Una  cuarta parte de los niños (24%) recibe carnes  o huew»s. 

Entre los n iños  de 10 a 11 meses  que no lactan, casi todos reciben otros l íquidos  (99%)  y entre los 
a l imentos  que más se destacan están los tubérculos y/o plátanos (87%) y los cereales  (78%).  U n  86 
por  ciento de estos n iños  recibe carnes o huevos  y casi  un tercio (30,2) de los n iños  toma  otras leches. 
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Cuadro 9.4 Lactancia y alimentación complementaria por edad 

Pocentaje de niños sobrevivientes menores de 3 años que recibieron alimentos especificos en las últimas 24 horas y 
porcentaje que reciben biberón, por edad y condición de lactancia, Perú 1996 

Reciben líquidos Reciben alímento sólído o semisd[ido 

Carne/ 
Lacta Leche ave/ Grantg Tubdr Numero 

Edad exclusi- para Otras Otros pescado/ harina/ culos/ Otros Recibe de 
en meses vamente beb6 leches liquidos huevo cereal plátano sólidos biberdn niños 

NIÑOS QUE ESTÁN LACTANDO ~ 

0-1 71.6 9.6 3.4 18.9 0.2 0.2 0.7 0.5 20.8 348 
2-3 55.0 9.5 7.9 34.4 1.0 1.0 1.9 2.8 33.4 509 
4-5 40.7 71 14.1 47.1 7.2 I I .6  141 161 31.9 487 
6-7 14.9 3.3 18.6 72.7 29.2 39.4 40.6 38.6 34.6 43(1 
8-9 2.7 2.7 27.1 84.1 57.5 68.5 69.6 55.4 39.1 432 
10-I 1 1.6 6.8 26.0 87,8 65.4 75.8 75.8 55.9 39.3 471 
12-13 1.2 1.2 31.5 9(I.6 75.3 83.6 78.9 57.6 44.1 447 
14-15 0.1 1.3 34.4 95.2 68.9 83.3 79.8 51.7 37.7 372 
16-17 0.8 1.0 32.7 94.1 74.3 86.7 82.0 52.3 43.5 347 
18-23 1.0 0.9 35.3 94.0 76.5 89.2 84.3 56.0 35.2 661 
24-29 0.0 1.7 38.5 95.1 81.5 86.7 82.0 60.9 36,9 31(7 
30-35 0.0 2.0 43.0 99.4 80.8 92.6 85. I 63. I 36.3 164 

0-3 meses 61.7 9.5 6.1 28.2 0.7 0.7 1,4 18 28.3 857 
4-6 meses 33.7 5.7 14.4 52.5 I 1.9 I%5 19.4 2(7. I 32.4 688 
7-9 meses 6.3 3.2 25. I 82.4 49.6 60.7 62.2 52.4 37.9 660 

Total 16.6 4.1 25.0 74.8 49.5 57.8 56.2 41.3 36.1 4,978 

NIÑOS QUE NO ESTÁN LACTANDO 2 

0-I NA 2 
2-3 NA . . . . . . .  7 
4-5 NA 43.8 37.5 88.2 24.4 28.5 30.5 29.7 IüO.0 26 
6-7 NA 18 
8-9 NA 19.0 27.5 94.1 71.7 68.1 72.4 52.7 89.0 63 
10-11 NA 9.4 30.2 98.5 85.8 78.4 87.2 68.0 91.6 66 
12-13 NA 3.4 27.8 93.6 81.4 79.1 68.4 74.0 88.3 117 
14-15 NA 4.8 28.4 94.7 91.1 87.6 80.1 66.4 87.8 118 
16-17 NA 5.0 45.8 96.0 82.2 87.2 81.1 59.7 68.5 161 
18-23 NA 2.3 44.3 93.1 80.5 86.2 81.9 56.1 62.9 750 
24-29 NA I.I 39.4 94.5 81.0 86.2 83.6 55.1 48.8 1,189 
30-35 NA 1.7 38.6 94.6 79.2 87.8 83.0 55.2 34.6 1,279 

0-3 NA - - - 9 
4-6 NA 38.5 41.7 89.7 25.1 25.6 35.8 34.8 10(7.0 3(7 
7-9 NA 15.4 30.7 94.2 67.7 70.9 73.6 52.6 90.0 78 

Total NA 2.6 39.3 94.2 79.9 85.5 81.7 56.4 52.2 3,797 

Nota: (-) No se muestran los porcentajes cuando el número de casos (denominador7 es menos de 25 
NA: No aplicable 
LCorresponde a los niños de las columnas 2, 3 y 4 en el Cuadro 9.3 
2Corresponde a los niños de la columna I en el Cuadro 9.3 
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9.3 Duración de la Lactancia según Características Socioeconómicas 

Los Cuadros 9.5 y 9.6 presentan, para los niños menores de tres años, la duración mediana de la 
lactancia y el porcentaje de menores de seis meses que fueron amamantados por seis o más veces durante 
las 24 horas precedentes a la entrevista. De igual manera, se incluye el promedio aritmético de duración 
de la lactancia y, para efectos de comparación con otras encuestas, el promedio de duración de la lactancia 

calculado con el método de prevalencia/incidencia. 

Al igual que en las encuestas anteriores, en la ENDES 1996 también se ha prestado atención a la 

frecuencia o intensidad de la lactancia, hecho que está muy relacionado con la reiniciación de la 
menstruación, y el consiguiente riesgo de concepción. Es por esta razón que se consideran, en las dos 
últimas columnas del Cuadro 9.5, los menores de 6 meses y la cantidad de veces que recibieron el pecho 

en el día anterior al de la entrevista. 

Cuadro 9.5 

Duración mediana y frecuencia de la lactancia por sexo del niño y asistencia durante el parto. 

En el país en 1996, los niños lactan en promedio 19.2 meses, cerca de 2 meses más que lo encontrado 
en 1991. La duración mediana de la lactancia es similar al promedio observado e indica que el 50 por 
ciento de los niños lactan 19.5 meses. 

La duración promedio de la lactancia exclusiva es de 4.1 meses, pero el 50 por cíento de los niños 
reciben lactancia exclusiva durante 2.7 meses, debido a la temprana introducción de complementos en 
su alimentación. 

Nueve de cada 10 niños menores de seis meses recibieron leche materna por lo menos seis veces en 
el día anterior al de la entrevista, tYecuencia de toma que se ajusta a las recomendacíones médicas 
sobre el particular. 

Los hábitos alimentícios casi no son diferentes por sexo del niño, pero si muestran diferencia según 
el nivel educativo de la madre y el tipo de asistencia al parto. Entre las madres sin nivel educativo, 
la duración mediana de la lactancia exclusiva (4.2 meses) es cuadro veces la observada entre, los niños 
de madres con educación superior (0.7 meses). Asimismo, la de los niños que fueron asistidos en el 
parto por un pariente o vecino (4.4 meses) es más del doble que la observada en niños de madres que 
recibieron atención profesional en el parto (1.9 meses). 

Cuadro 9.6 

Duración mediana y frecuencia de la lactancia por lugar «le residencia 

La duración mediana de la lactancia exclusiva es mayor de 4 meses entre los niños de madres que 
residen en los departamentos de Ucayali, Cajamarca, Ayacacho, Apurímac, San Martín y Huancavelica. 
En cambio, es menor de un mes entre los niños de madres que residen en los departamentos de 
Huánuco, Amazonas, Arequipa, lea y Lambayeque. 

En todos los grupos o ámbitos poblacionales, la mayoría de los niños menores de seis años lactaron 
seis o más veces durante el día anterior al de la entrevista, en una proporción que varía entre el 83 y 
98 por cíento. En el extremo inferior, se ubican: Huancavelica, lea y Lambayeque con 83 por ciento. 
En el otro extremo: Piura, Amazonas y Ayacucho, con más del 96 por ciento. 

167 



Cuadro  9.5 Duración y f recuencia  de  la lactancia por  sexo del niñ% educación  de la madre  ~' personal que asístió el parto 

Durac ión  med iana  de  la Jactancia,  en  meses,  entre  niños menores  de 3 años,  por  tipo de lactancia y porcentaje  de níños 
menores  de  6 meses que  recibió pecho en  las 24 horas  que precedieron la encuesta,  segtin sexo, nível de educación de La 
madre  y personal  que asíst íó el parto. Perti 1996 

Duracidn mediana de la lactancia en meses 
(menores de 3 años) 

Intensidad de la lactancia 
(menores de 6 meses) 

Sdlo Pecho 
pecho NUmero 6+ veces Número 

Lactancia Sólo o pecho de en Ultimas de 
Característica total pecho y agua i n iñm 24 horas niños 

Sexo 
Mascul ino  19.7 2.5 2.6 4 ,712 91.6 732 
F e m e n í n o  19,2 2.9 3. I 4 ,476 89.9 647 

Nivel de educación 
de la madre 
Sín educación 22.4 4.2 4.3 903 89.9 135 
Pr imar ia  19.9 4.0 4.1 3,653 93.5 524 
Secundar ia  19.5 1,8 1,9 3,251 89,6 522 
Super íor  15.0 0.7 0.7 1.381 87.3 198 

Personal que asisti6 el parto 
Personal  de salud 18,9 1 9  2.0 5 ,294 90, I 823 
Comadrona /pa r t e ra  19.5 3 4  3 6  2 ,060 91,7 289 
Otros  o n inguno  20.9 4.4 4 5  1,826 92.0 268 
Sin inlk»rmación * * * 9 

T o t a l  19.5 2.7 2.9 9 ,189 90.8 1,379 

Promedio 
Ari tmét ico  19.9 4. I 4 .2  97. I 
PrevalencíaJ lncidencia  19.2 3.2 3.3 

Nota: Las  medianas  y p romed ios  arí lmdticos se calcularon a partír  de  las d is t r ibucmnes  por  edad previamente  suavizadas.  
* No se calculan los porcentajes  pera  menos  de 25 casos. 
t Lac tancía  exclusiva o lactancia mås agua ún ícamcnle  
(-): No aplicable 
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Cuadro 9.6 Duración y frecuencia de la lactancía por lugar de residencia 

Duración mediana de la lactancia en meses entre niños menores de 3 años, por tipo de lactancia y porcentaje de niños 
menores de 6 meses que recíbió pecho en las 24 horas que precedieron la encuesta, según sitio de residencia, Perú 1996 

Duración medíana de la lactancia en meses 
(menores de 3 años) 

[ntensidad de la lactancia 
(menores de 6 meses) 

Sólo Pecho 
pecho Número 6+ veces Número 

Lactancia Sólo o pecho de en últimas de 
Característica total pecho y agua t niños 24 horas niños 

Área de residencia 
Urbana 18.6 1.9 2.0 5,361 90.1 802 
Rural 20.2 3.9 4.1 3,827 91.7 577 

Departamento 
Amazonas 18.8 0.7 0.7 152 96.4 25 
Ancash 21.9 2,3 3.0 295 95.5 53 
Apurímac 20.3 4.6 4.6 235 89.6 27 
Arequipa 19.8 0.6 0.6 347 88.7 53 
Ayacucho 22.1 4.5 4.7 277 98.1 37 
Cajamarca 18. I 4.4 4.4 698 88.9 101 
Cusco 20.3 4.0 4.0 518 95.8 8 I 
Huancavelica 22.3 5.2 5.2 273 83.1 37 
Huánuco 21.8 0.8 0.8 327 85.5 64 
lea 21.3 0.6 0.7 212 83.3 32 
Junín 21.9 3.6 3.6 404 89.6 60 
La Libertad 19.7 3.5 3.8 540 94.6 80 
Lambayeque 19.6 0.5 0.5 392 83.3 52 
Líma 19,6 1,9 2.0 2,407 91.0 369 
Loreto 15.3 2.5 2.7 410 90.4 56 
Madre de Dios 15.8 2,4 2.5 26 88.6 4 
Moqucgua 18.2 2.1 2,5 42 92.9 6 
Paseo 22~0 2.8 3.1 109 95.0 I 1 
Piura 17.7 2.9 3.2 552 96.1 83 
Puno 20.5 2.4 2.6 444 88.4 61 
San Martín 15.6 4.8 5.0 240 90.3 39 
Tacha 21.2 2,4 2.4 77 92.3 I I 
Tumbes 18.3 2, I 2.6 59 93.2 lO 
Ucayali 16. I 4, I 5.2 152 85.9 28 

Región natural 
Lima Metropolitana 20.0 1,8 1.9 2,160 90.1 336 
Resto Costa 18.8 1.6 1,7 1,842 91.3 269 
Sierra 20.2 3.8 3.9 3,800 91.3 555 
Selva 17,5 3.5 3.8 1,386 90.0 219 

Nivel de urbanización 
Líma Metropl)litana 20.0 1.8 1.9 2,160 90.1 336 
Otras ciudades grandes 17.6 1,7 1.8 2339 89.2 332 
Reslo urbano 18.6 3.3 3.5 861 92.6 134 
Rural 20.2 3.9 4.1 3,827 91.7 577 

Total 19.5 2.7 2.9 9,189 90.8 1,379 

Promedio 
Aritmético 19.9 4. I 4.2 97. I 
Prevalencía/[ncidencia 19.2 3.2 3.3 

Nota: Las medmnas y promedios arítméticos se calcularon a partir de las dístribuciones por edad previamente suavízadas. 
~Lactancía exclusiva o lactancia mfis agua únicamente 
~-): No aplícable 
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9.4 Nutr ic ión  de  los Niños  

Dado que el estado nutricional de los niños está estrechamente asociado a su morbilidad y 
mortalidad, en la ENDES 1996 se incluyó un módulo de antropometría,  en el cual se obtuvo el peso y la 

talla de las madres y sus niños menores  de 5 años, siguiendo las normas internacionales y utilizando 
instrumentos de precisión. 

De la información sobre peso y talla se han calculado los siguíentes índices: 

Talla para la edad o desnutrición crónica 

Peso para la talla o desnutrición aguda (emaciación) 
Peso para la edad o desnutrición global (o general) 

La evaluación del estado nutricional se hace comparando la población en estudio con el patrón 
tipo establecido como población de referencia por el Centro Nacional para Estadísticas de Salud (NCHS),  

la Organización Mundial  de la Salud (OMS)  y los Centros de Control de Enfermedades de los Estados 
Unidos (CDC).  El patrón internacional es útil porque facilita la comparación entre poblaciones y subgrupos 

en un momento  dado o a través del tiempo. Una ventaja adicional consiste en la disponibilidad de un 
patrón "normalizado" en el sentido de que la media y la mediana  de las distribuciones coinciden. La 
proporción de niños que están por debajo de dos desviaciones estándar con respecto a esta población de 
referencia se utiliza como indicador del nivel de desnutrición en la población en estudio. Por supuesto 

que en cualquier población existe una variación natural en peso y talla, varíación que aproxima los 

porcentajes encontrados en la distribución normal, la cual incluye 2.3 por ciento por debajo de 2 
desviaciones estándar. 

Prevalencia de la Desnutrición Crónica 

Los niveles de desnutrición crónica, es decir, retardo en el crecimiento en talla para la edad o 
retardo en el crecimiento,  se determina al comparar  la talla del niño con la esperada para su edad y sexo. 

Los niveles de desnutrición crónica en niños próximos a cumplir  los cinco años (48-49 meses,  por 
ejemplo),  son un indicador de los efectos acumulat ivos del retraso en el crecimíento. 

Prevalencia de la Desnutrición Aguda o Emaciación 

El peso para la talla es un indicador de desnutrición reciente, conocido también como desnutrición 
aguda o emaciación,  que mide el efecto del deterioro en la alimentación y de la presencia de enfermedades 
en el pasado inmediato. Se diría que obedece a situaciones de coyuntura. 

Prevalencia de la Desnutrición Global  o General 

El peso para la edad es considerado como un indicador general de la desnutrición, pues no 

diferencia la desnutrición crónica, que se debería a factores estructura[es de la sociedad, de la aguda, que 
corresponde a pérdida de peso reciente. 

Los resultados se presentan en el Cuadro 9.7 por edad y en el Cuadro 9.8 por lugar de residencía. 
El Gráf ico 9.2 resume los resultados de talla para la edad, peso para la talla, y peso para la edad según 
edad del niño. 
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Cuadros 9.7 y 9.8; Gráficos 9.2 y 9.3 

Talla para la edad o desnutrición eróníca 

Una cuarta parte de los niños menores de 5 años en el Perú (26 por ciento} adolecerían de 
desnutrición crónica, es decir, retardo en el crecimiento en talla para la edad, nivel que es menor 
en 8 puntos porcentuales a lo observado en 1991 (34 por ciento). 

La desnutrición crónica afecta por ígual a niños y a niñas pero aumenta rápidamente con la edad 
hasta alcanzar el 31 por ciento entre los niños próximos a cumplir 5 años, mostrando los efizctos 
acumulativos del retraso en crecimiento. 

Los níños de sexto o mayor orden casi tienen tres veces la probabilidad de sufrir desnutrición 
crúnica en comparación con los de primer orden (43 vs 16 por ciento). Entre los primeros 
nacimíentos y entre niños concebidos con intervalos relativamente amplíos, 4 años y más, uno de 
cada 4 niños se clasificaría como desnutrido. 

La desnutrición crónica alecta con mayor intensidad a los níños del área rural y a los residentes 
en los departamentos de Cusco, Ayacucho, Apurímac, Paseo y Huancavelica, donde más del 40 
por ciento de los niños menores de cinco años padecen de desnutrición crónica. Este nivel es cuatro 
veces mayor al observado entre los niños de Lima Metropolitana, Tacna y Moquegua (10 por 
ciento). 

Los menos afectados con la desnutrición crónica, son los niños de madres con educación superior 
pues sólo el 5 por ciento de ellos sufren retardo en su crecimiento. Contrariamente, los más 
afectados son los niños de madres sin educación: el 50 por cíento de esto niños son desnutridos 
crónicos. 

Peso para la talla o desnutrieión aguda 

La laha de peso para la talla o desnutrición aguda, sólo afecta al I por ciento de los niños en el 
país y su nivel es similar al observado en años anteriores. La desnutrición aguda es un indicador 
de desnutrición reciente por efecto del deterioro de la alimentacíón y/o de la presencia de 
enl~rmedades en el pasado reciente. 

La desnutrición aguda tiene un mayor nivel entre los niños de 12 a 23 meses (2%), entre los niños 
de madre sin nivel de educación (2%) y entre los niños de madres que residen en la Selva (3%). 
Asimismo, en los departamentos de Cajamarca (2%), Ucayali (2%), Huånuco (3%), Madre de Dios 
(3%), Loreto (4%). Resalta el alto nivel de desnutrícíón aguda en el departamento de Amazonas 
(8%). 

Peso para la edad o desnutrición general 

El peso para la edad es un indicador general de la desnutrición, no diferencia la desnutricíón 
crónica, que se debería a factores estructurales de la sociedad, de la desnutricíón aguda, que 
corresponde a pérdida de peso reciente. Es muy útil para detectar cambios en el estado nutricional 
de niños que están siendo vistos en forma continua. 

El 8 por ciento de los niños menores de cínco años tienen un peso deficiente para su edad, 
evidenciando una dismínución del 27 por ciento respecto a la cifra observada en 1991 (I I%). 

Su nivel es mayor en los niños de 12 a 23 meses, en los hombres, en los niños de cuarto o mayor 
orden y entre los de menor intervalo intergenésico. De ígual forma, entre los niños de madres que 
residen en el área rural, la Selva y en los departamentos de Ayacucho, Ucayali, Cusco, Amazonas, 
Paseo, Loreto y Huancavelica. 
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Cuadro 9.7 Indicadores de desnutrición infantil por caracter(sticas dcmogråticas seleccionadas 

Entre los niños menores de 5 años. porcentaje clasificado como desnutrido según tres indices antmpom¿tricos: talla 
para la edad, peso para la talla y peso para la edad. según características dcmográficas seleccíonadas. Perú 1996 

Porcentaje con 
desnutrición crónica 
(Talla para la edad) 

Porcentaje c o n  

desnutrícíón aguda 
(Peso para hi lal[a) 

Porcentaje con 
desnutrición global 
(Peso para Iíl edad) 

Característica Severa ~ Total-' Severa t Total-' Severa ~ Total-' 

Número 
de 

niños 

Edad del niño 
Menos de 6 meses 1.3 5.4 0.3 1.3 0 4  1.4 1.199 
6- I I meses 2.5 14.5 0.2 1.3 0.8 6. I 1.360 
12-23 meses 9,2 31,5 0.5 2,0 1 9 12.1 2.742 
24-35 meses 8.9 25,5 0,3 I I 1,3 9.6 2.657 
36-47 meses 9.9 30.2 0.1 0.6 0.9 6.7 2,704 
48-59 meses 9,5 30.3 0.4 0.7 0,7 6.4 2.770 

Sexo 
Masculino 8.4 26.4 0.3 1.2 1.1 8.I 6,709 
Femenino 7.6 25.1 0.4 I. I 1.0 7.4 6,722 

Orden del nacimiento 
I 4.5 16.0 0.2 0.8 0.7 4.6 3.719 
2-3 5.6 21.8 0.4 I. I 0 7  6.4 5.066 
4-5 11.5 33.7 0.4 1,2 1.3 ~0.2 2.521 
6+ 15.6 43.1 0.4 1.6 2.4 13.7 2.125 

Intervalo entre nacimientos 
Primer nacimiento 4.5 16.1 0.2 0,8 0.8 4,7 3.731 
Menos de 24 meses 12.5 34.7 0.2 I.I 1 4  101 2,3(~-) 
24-47 meses 10.9 34.8 0.5 1.4 1.5 109  4.511 
48+ meses 4.3 17.0 0.4 1.2 0.6 4 9  2,880 

Total 8.0 25.8 0.3 I.I I. I 7.8 13.431 

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacídos en el período 1-59 meses anteríores a la encuesta. Cada 
índice se expresa en términos del número de desviacíones estándar (DE) de la media del patrón internacional 
utilizado por N C H S / C D C / W H O .  Los níños se clasifican como desnutridos si están 2 o mås dcsvíaciones eståndar 
(DE) por debajo de la media de la población de rcfizrcncía. 
tNiños que están 3 D E  o m á s  por debajo de la media 
"Niños que están 2 D E  o m á s  por debajo de la media. Incluye los niños que estån 3 D E  o m á s  por debajo de la 
media. 
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Cuadro 9.8 [ndicadores de desnumcíún infantíl por lugar de residencta y edu«lción 

Entre los niños menores de 5 años. porcentaje clasificado como dcsnutridn según tres índices antropométricos: talla 
para la edad. peso para la talla y pes.a para la edad. según lugar de residencia y nível de educación. Perú ~996 

Característica 

Pnrcemaje con Pnrcemaje con Porcentaje con 
desnutrición crónica desnutrición aguda desnutrición global 
(Talla para la edad) (Peso para la talla) tPeso para la edad) Número 

de 
Severa' Total-' - Severa ~ Total ~ S e v e r a ~  Total-' niñns 

Area de residencia 
Urbana 3.7 16.2 0.2 0.8 0.5 3.9 8.127 
Rural 14.5 40.4 0 5  1.7 2./) 13.7 5.31)5 

Departamento 
Amazonas 10,6 28.5 3 3 8,2 3.3 15.5 21)8 
Ancash 9 2  25. I 0.2 1) 7 1).9 6.3 512 

46.9 0.0 0.8 2.1) 13.4 365 Apurimac 17.2 
Arcquípa 3.3 12.4 1)1) I 0 0.4 2.7 481 
Ayacucho 14. I 43.2 01) 0.8 2.0 13.7 344 
Cajamarca 12.3 38,7 1).8 2 1 1, I 13.2 922 
Cusco 14.5 411.9 0,8 1.9 3.1) 14.3 706 
Huancavclica 19.6 50.3 0.0 0.5 1.6 19.1) 347 
Huánucn 10.0 28.3 0.4 27  1.2 7.8 430 
lea 2.4 13.9 0.0 0.0 0.0 2.0 333 
Jun/n 12. I 355  0.2 1.3 1.5 i0.2 594 
La Libertad 9.9 31.3 I).1) 0.2 0.5 7.2 81 L 
Lambayeque 7,1 26.4 0.0 1) 6 0.6 5.8 540 
Lima 1.7 10.7 0.1 0.3 0A 1.3 3.721 
Lotero 133 36. I 1,8 4.4 3.5 18.5 598 
Madre de Dios 5,3 20.4 11.7 27 0.7 5,6 38 
Moquegua 2.6 10.7 0,3 0.6 0.3 1,3 63 
Paseo 193 47.2 013 1.8 2. I 18.0 168 
Píura 10.2 28. I 0.1 1).4 1.7 9.5 870 
Puno 5.0 23,0 0.7 1.9 1.0 5.9 594 
San Martín 8.3 32.1 0.0 0,3 1).9 12.9 363 
Tacna 1.8 10.1 0.3 1) 8 1).3 1.3 116 
Tumbes 3.3 14.7 0,0 1) 2 0 5  3.0 I(X) 
Ucayali 9. I 32.0 1).5 2.2 2.2 14.1 209 

Región natural 
Lima Metropolitana 1.3 10.1 0.1 0.3 0.2 1.0 3.320 
Resto Costa 4.4 17.0 0.1 1).3 0.3 3.7 2.910 
Sierra 132 37.8 1).3 1.4 1.7 I 1.5 5,239 
Sclw~ 10.7 33.0 I.I 3.1 2.1) 15.4 1,961 

Nivel de urbanización 
L0na Metropolitana 1.3 LO, I 0. i 0.3 0.2 1.0 3.320 
Otras ciudades grandes 4.7 182 0.3 1.1 0.7 5.4 3,489 
Resto urbano 7 2  26.2 0.2 1.0 1.0 7.5 1,317 
Rural 14.5 41).4 0,5 1.7 2.0 13,7 5,305 

Nivel de educación 
Sin educación 20.7 51). I 0.5 2.1 2.9 16.8 1.303 
Primaría I 1.9 36.0 0.4 1,3 1.5 I 1.4 5.343 
Secundaría 3.1 16. I 0.2 0.7 0.4 3.8 4,846 
Superior 0.8 5.3 0.3 1.0 0.3 1.8 1.939 

Total 8.0 25.8 0.3 I.I 1.1 7.8 13,431 

Nota: Las estimaciones se refieren a los níños nacidos en el período 1-59 meses anteriores a la encuesta. Cada 
índice se expresa en términos del número de desviaciunes eståndar {DE) de la media del patrón internacional 
ulilizado por NCHS/CDC/WHO. Los niños se clasifican como desnutrid.as si cstån 2 o más desviaciones estándar 
(DE) por debajo de la media de la población de referencia. 
INíños que están 3 DE u más por debajo de la media 
~'Niños que están 2 DE u mús por debajo de la media. Incluye los niños que están 3 DE u mfis por debajn de la 

medía. 
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9.5 Nutr ic ión  de  las M a d r e s  

La situación nutricional de las mujeres antes y durante el embarazo es uno de los determinantes 
de los riesgos de mortalidad materna y de las posibilidades de desarrollo del feto, la mortalidad 
íntrauterina, la duración del embarazo, las complicaciones del parto, la mortalidad perinatal e infantil y 
el bajo peso al nacimiento. El estado de nutrición de una mujer  está condicionado, a su vez, por su 
balance energético (relación entre el consumo de calorías y el gasto de energías), su estado de salud, el 
t iempo transcurrido desde el último nacimiento así como de la duración de la lactancia. 

Las medidas antropométricas son herramientas profusamente empleadas para aproximarse a los 
niveles de nutrición. Por esta razón ENDES 1996 registró las medidas básicas de estatura y peso de las 
mujeres que dieron a luz a un hijo nacido vivo desde Enero de 1991 .l Por esta razón, la información que 
se analiza en esta sección no representa a la mujer peruana en su conjunto pues se está excluyendo una 
parte importante de las mujeres en edad fértil, aquéllas de menor  fecundidad, especialmente las más 
jóvenes  y las de más edad. 

Estatura de las Madres 

La estatura de la mujer es un indicador indirecto de 
su situación social puesto que refleja el efecto acumulado 
en el tiempo de variables genéticas y ambientales tales 
como alimentación, salud, factores sicológicos, educación, 
ingresos y número y espaciamiento entre hermanos, entre 
otras. 

En mujeres de 15 a 49 años la talla es 
particularmente importante, pues se ha encontrado 
asociación entre talla materna y peso del niño al 
nacimiento, supervivencia infantil, mortalidad materna, 
complicaciones del embarazo y parto, y duración de 
lactancia materna.-' Por el hecho de haber finalizado el 
crecimíento físico, una sola medición de la estatura de la 
mujer  es suficiente para valorar de manera bastante 
confiable el estado nutricional en lo referente al crecimiento 
lineal. 

La información general sobre la distribución 
porcentual de las madres según la estatura y las medidas 
resumen se presentan en el Cuadro 9.9. El Cuadro 9.10 
presenta información más detallada sobre los valores 
p r o m e d i o s  para  e s t a t u r a  para  c a r a c t e r í s t i c a s  
socioeconómicas seleccionadas, al igual que el porcentaje 
de mujeres por debajo del punto de corte. 

Cuadro 9.9 La talla como indicador de la situacidn 
nutrícíonal de las madres 

Para las mujeres con hijos en los cinco aflos 
anteriores a la encuesta, la distribución porcentual y 
medidas resumen para la talla, Perú 1996 

Excluyendo Incluyendo 
casos sin casos sin 

Característica informaciún informacidn 

Medidas  resumen 
Talla promedio 150,5 
Desviacíón eståndar 5.7 

Talla en cent ímetros  
130.0-134.9 0.3 0.3 
135.0-139.9 2.5 2.4 
140.0-144.9 12.6 11.9 
145.1)- 149.9 31.7 30. I 
150.0-154.9 32. I 30.4 
155.0-159.9 15.5 14.7 
160.0-164.9 4.4 4.2 
165,0-169.9 0.7 0.7 
170.1)+ 0.2 0.2 
Sin informacidn 5.2 

NUmero mujeres 10.710 I 1,293 

-No aplicable 

~Para la identificación de los grupos de riesgo se han seguido las recomendaciones de una reunión sobre 
antropometría materna para la prediccíón de resultados «le embarazos desarrollada en 1990 (Krasoveck, K. y 
Anderson M.A. 1990). 

-~Panamcrican Health Organization. Maternal nutrition and pregnancy outcomes: anthropometríc assessment. 
PAHO No. 526. Washington, 1991; y Goodhart R, Shíls M.editors. Modern nutrition in health and disease. Lea and 
Febiger. Philadelphia, 1981). 
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Cuadro  9.9 

La talla como indicador «le la situación 
nutricional de las madres 

La estatura promedio de la mujer peruana. 
est imada a partir de aquéllas que tuvieron 
hÜos nacidos vivos en los 5 años 
anteriores a la ENDES 1991 es de 151 
centímetros. La mayoría de las madres 
(79%1 se concentran en el intervalo de 

Cuadro 9.10 La talla como indicador del estado nutricional de las 
madres según característícas seleccíonadas 

Entre las mujeres que tuvieron un hijo en [os cinco años que 
precedieron la encuesta, promedío de talla y porcentaje de mujeres 
con talla menor de 145 centímetros, por características 
seleccionadas. Perú 1996 

Caracter(stica 

Porcentaje Núnlero 
Prome- con menos de 

dio de 145 cln I muieres 

Cuadro  9.9 

• . , t ,  J i f , , ,  

1 4 5 ' a  159 centímetros. Sólo u n 5  por 
ciento de las madres superan los 160 
centímetros (un metro sesental.  

El 15 por ciento de las madres cuya talla 
es inferior a los 145 centímetros pueden 
ser consideradas madres con mayor riesgo 
de experimentar  complicaciones en el 
embarazo ,  mor ta l idad  ínt rauter ina .  
perínatal o infantil. 

Cuadro  9.10 

La m/la de bis madres según cara«terí~'tícas 
socioeconómicas. 

La estatura promedio de las madres en el 
país s61o difiere en más de cuatro 
centímetros según el nivel educativo o el 
departamento de residencia. 

Mientras que la talla promedio de las 
madres con educación superior es 153 
ccnt/metros, la de las madres sin 
educación es de 148. De manera similar. 
en los departamentos de Tacna, Madre de 
Dios y Tumbes, la talla promedio es 152 
ccntimetros. En cambio, en Ayacucho, 
Paseo y Huancavelica,  dicho promedio es 
menor a 149 centímetros. 

Las madres con talla menor a 145 
centímetros se encuentran con mayor 
fl-ecuencia en el área rural (19%) que en 
el área urbana (13%). Sin embargo, esta 
fl'ecuencia es mayor entre las mujeres sin 
nivel de educación (27%), la cual es 
cuatro veces la frecuencia de las mujeres 
con educación superior (6%). 

La baja estatura también se presenta en 
los departamentos de Cusco, La Libertad, 
Junín. Paseo y Huancavelica.  donde más 
dcl 20 por ciento de las madrcs tiene una 
calla menor a 145 centímetros. 

Cuadro 9.10 La talla como indicador del estado nutricional de las 
madres serrín caractt~rístíca~. ~;191~«cí«mada'z 

Edad 
15-19 149.9 16.7 629 
20-24 150.9 12.2 2.479 
25-29 150.7 14.5 2.689 
30-34 150.5 15.4 2.301 
}5-49 149.9 19,1 2.611 

Area de residencia 
Urbana 151.0 13.3 6.773 
Rural 149.5 19.1 3.937 

Departamento 
Amazonas 151.7 I0.3 175 
Ancash 150.2 16.8 409 
Apurímac 149.7 16.0 252 
Arequipa 150.7 14,6 409 
Ayacucho 148.9 17. I 255 
Cajamarca 149.9 18.2 673 
Cusco 1492 20,3 547 
Hua'ncavelica 147.8 28.7 239 
Huånuco 150.7 14.3 359 
lea 151.2 114 275 
Jun(n 149.2 21 9 494 
La Libertad 149.2 20.1 633 
Lanl bayeque 150.3 155 435 
Lima 151.2 13.0 3.078 
Lorcto 150.8 I 1,6 458 
Madre de Dios 152.5 9.9 ~ I 
Moqucgua 151.7 9.4 54 
Paseo 148.8 24,1 126 
Piura 1505 160 706 
Puno 15(I.9 I [.3 463 
San Martín 151.3 12.7 31i¿) 
Tacna 1 5 2 3  7.5 98 
Tumbes 152,6 7.7 82 
Uc aya li 150,4 15.8 160 

Región natural 
Lima Mem»polítana 151.2 12.9 2.778 
Resto Costa 15 ] .0 13.6 2,3~í3 
Síerra 149.6 I 8. I 4,002 
Selva 150.4 15.7 1.547 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 151,2 12.9 2,778 
Otras ciudades grandes 151.2 12,9 2.912 
Resto urbano 150.3 153 1.083 
Rural 149.5 19.1 3,937 

Nivel de educación 
Sín educación 148. I 26.6 92 I 
Primaria 1492 20.8 4.022 
Secundaria [ 51.0 I 1.6 4.039 
Superior 1534 5.7 1.727 

Total 150.5 15.4 10,710 

Nota: El cuadro incluye s61o mujeres que tuvieron un hiio en los cinco 
afios anteríores a hi encuesta 
I Se considera que c[ punto de corte Dal'a ]a delerlllinación de los 



Peso y Masa Corporal de las Madres 

El estado nutricional de la mujer  antes del embarazo es un determinante de la culminación del 
parto y del bajo peso al nacer de los hijos. Los riesgos de parto prematuro son menores en mujeres con 
buen peso antes de la gestación. Así mismo, la ganancia de peso durante la gestación es un buen 
indicador del grado de desarrollo del niño, pero para ello es importante conocer el peso de base. Este 
conocimiento es también e~nc ia l  debido a que las mujeres muy delgadas necesitan ganar mucho más peso 
durante la gestación que aquellas normales, para asegurar un embarazo viable y posibilidades de 
sobrevivencia superiores para los hijos. En general el peso pre-gestación es un buen pronosticador del 
bajo peso al nacer y de la mortalidad infantil. 

En la ENDES 1996 se registró el peso de las 
mujeres que habían tenido hijos a partir de Enero de 1991. 
Como el peso es muy sensible a la edad y sobre todo a la 
estatura, para medir adecuadamente su papel como 
indicador es conveniente controlado según la talla. Una 
forma de hacerlo es utilizar la relación Peso/Talla, pero 
pare ello se requieren tablas de referencia que en el caso de 
mujeres aún están en proceso de definición. Una medida 
alternativa es el índice de Masa Corporal (IMC), para el 
cual hay diferentes fórmulas. La más usada es la conocida 
como el índice de Quetelet, definido como el cociente del 
peso (expresado en Kg.) y el cuadrado de la talla 
(expresado en metros). 

Este índice permite medir la delgadez o la obesidad 
controlando la talla y provee información acerca de las 
reservas de energía. Una de sus ventajas radica en que no 
requiere de una tabla de referencia, aunque su validez como 
indicador de riesgo aún está en discusión. Aún así, se ha 
encontrado relación entre el I M C  y el bajo peso al nacer y 
la mortalidad perinatal. El índice está influenciado por la 
edad de la madre, el t iempo de lactancia y el tiempo 
transcurrido desde el nacimiento anterior. Por esta razón se 
han excluido de los cálculos a las mujeres embarazadas y 
a quienes tuvieron un nacimiento en los dos meses 
anteriores a la encuesta. El lnternational Dietary Energy 
Consultative Group recomienda utilizar el valor 18.5 como 
punto de corte, lo que indicaría, a modo de ejemplo, que 
una mujer  de 1.47 m de estatura estaría en el grupo de 
riesgo si su peso fuera menor  que 40 Kg. y en el caso de 
quienes midieran 1.60, estarían en riesgo aquéllas con peso 
inferior a 47.4 Kg. 

La  distribución porcentual y las medidas resumen 
para el peso y el índice de masa corporal se detalla en el 
Cuadro 9.11. Los valores promedios y el procentaje de 
mujeres por debajo del punto de corte para el índice de 
masa corporal se presentan en el Cuadro 9.12 para 
características seleccionadas. 

Cuadro 9.11 El peso y la masa corporal como 
indicadores de la situací6n nutricional de las madres 

Para las mujeres con hijos en los cinco años 
anteriores a la encuesta, dístribuci6n porcentual y 
medidas resumen para el peso y el índice de masa 
corporal. Perñ 1996 

Excluyendo Incluyendo 
casos sin casos sin 

Característica informaciún informacíún 

Peso en  kilos 
Medida resumen 
Peso promedio 56.8 
Desviacion estándar 9.3 

Distribución 
35.0-39.9 1.0 1.0 
41).0-49.9 22.2 2 I. I 
50.0-59.9 44.8 42.6 
60.0-69.9 23.4 22.3 
>= 70.0 8.5 8.1 
Sin información 5.0 

Número de mujeres 9,618 10,120 

Indice de masa corporal 
Medidas resumen 
IMC promedio 25. I 
Desviación estándar 3.8 

Distríbm'iún 
12.0-15.9 (Severa) 0.0 0.0 
16.0-16.9 ( M o d e r a d a )  0.1 0.1 
17.0-18.4 (Leve)  1.0 0.9 
18.5-20.4 (Normal) 6.2 5.9 
20.5-22.9 (Normal) 24.3 23.0 
23.0-24.9 (Normal) 23.5 22.3 
25.0-26.9 (Sobrepeso) 19.5 18.5 
27.0-28.9 (Sobrepeso) I 1.9 11.3 
29.0-29.9 (Sobrepeso) 4.0 3.8 
>= 30.0 (Obesa) 9.4 8.9 
Sin informaciún 5.1 

Número de mujeres 9,600 10,120 

-No aplícable 
Nota: El cuadro incluye selo mujeres que tuvieron 
un hÖo en los cinco años anteriores a la encuesta. Se 
excluyen además las mujeres embarazadas y aquellas 
que tuvieron un hÖo en los últimos 2 meses. 
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Cuadro  9.11 

Peso y masa corporal como indicadores 
de la situación nutricional de las madres 

El peso  p romed io  de la muje r  peruana 
que  tuvo hi jos nacidos  v ivos  en los 5 
años  que precedieron la ENDES 1996 
es de 57 ki los.  La mayor ía  (68%) se 
concentra  entre los 50  y 69  ki los y un 
23 por  ciento de el las  tiene menos  de 
5(1 kilos.  Só lo  un 9 por  ciento supera  
los 70 kilos.  

El indice de Masa  Corpora l  de la 
muje r  peruana,  u t i l izando la fó rmula  
de Quetelet ,  es de 24.5. T o m a n d o  el 
punto  de corte (18.51, sólo el 1 por  
ciento de las madres  tendrían una 
masa  corporal  deficiente.  De otro lado, 
el 35 por  ciento de las madres  tendrían 
sobrepeso  y un 9 por  c iento obes idad 
para la talla, más  o menos  equivalente  
a pesos  mayores  de 65 ki los  para  talla 
baja. 

Cuadro  9.12 

El [ndice de Masa Corporal según 
características socioeconÓmicas 

Los porcentajes  de madres  con Indice 
de Masa  Corpora l  por  deba jo  de  18.5, 
en p romed ío  son bajos.  Los  por- 
centajes  re la t ivamente  altos, iguales  o 
mayores  a un 2 por  ciento,  se pre- 
sentan entre las madres  de  15-19 años,  
las madres  que residen en la Se lva  y 
en los 'depar tamentos  de Lambayeque ,  
Ca jamarca ,  Huánuco ,  Loreto,  San  
Mar t in  y Amazonas .  

Cuadro 9.12 El índíce de Masa Corporal como indicador de la 
situación nutricional de las madres segUn caracten'sticas 
seleccíonadas 

Entre las mujeres que tuvieron un hijo en los cinc() años que 
precedieron la encuesta, promedio y porcentaje con índice de masa 
corporal menor de 18.5. por caracten'sticas seleccionadas, Peni 1996 

Porcentaje NUmero 
Prome- con menos de 

Característica dio de 18.5 muicres 

Edad 
15-19 23.1 2.0 511 
20-24 24.1 I.I 2,165 
25-29 24.9 1.2 2,408 
30-34 25.5 1.0 2,063 
,35-49 26. I 1.0 2,459 

Atea de residencia 
Urban 25.5 1. I 6,167 
Rural 24.2 1.2 3.439 

Departamento 
Amazonas 23.2 5.9 156 
Ancash 25.1 1.9 370 
Apurímac 24.5 0.0 22 I 
Arequepa 25.3 0.8 372 
Ayacucho 24.4 0.0 225 
Cajamarca 24.3 2.3 608 
Cusco 24.6 0.4 474 
Huancavelica 24.4 0.0 206 
Huánuco 23.3 2.3 303 
Ica 26. I 0.5 256 
Junín 24.7 0.5 459 
La Libertad 25.3 0.3 553 
Lambayeque 25.6 2.0 389 
Lima 25.8 0.9 2,828 
Loreto 23.5 3.0 396 
Madre 24.4 1.9 28 
Moquegua 26.0 0.0 50 
Paseo 24.9 0.7 I 13 
Piura 25.5 0.6 617 
Puno 24.7 0.3 408 
San Martín 23.4 3.5 266 
Tacha 26.3 0.3 91 
Tumbes 25.8 1.3 74 
Ucayali 24.0 1.6 142 

Región 
Lima 25.9 0.9 2,553 
Resto 25.8 0.8 2,146 
Sierra 24.5 0.7 3,542 
Selva 23.6 3.3 1,364 

Nivel de educación 
Lima 25.9 0.9 2,553 
Otras 25.2 1.5 2,628 
Resto 25.4 0.9 985 
Rural 24.2 1.2 3,439 

Nivel de educación 
Sin educación 24.6 0.5 796 
Primaria 24.9 0.9 3,584 
Secundaria 25.3 1.5 3,636 
Superior 25.1 1.3 1,589 

Total 25. I 1.2 9,605 

Nota: El cuadro incluye sólo mujeres que tuvieron un hijo en los cinco 
años anteriores a la encuesta. Se exeluyen ademås las mujeres 
embarazadas y aquUllas que tuvieron un hijo en los filtimo~ 2 meses. 
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9.6 Anemia  en Niños y Mujeres  -~ 

Introducción 

La anemia es una condición en la cual la sangre carece de suficientes glóbulos rojos, de 
hemoglobina, o es menor en volumen total. La medición de hemoglobina es reconocida como el criterio 
clave para la prueba de anemia en mujeres y niños. La hemoglobina, un compuesto de proteína que 
contiene hierro, se produce en los glóbulos rojos de los seres humanos. Así, la deficiencia de hemoglobina 
indica, en principio, que existe una deficiencia de hierro. Si bien se han identificado muchas causas de 
la anemia, la deficiencia nutricional debido a una falta de cantidades específicas de hierro en la 
alimentación diaria constituye la gran mayoría del número total de casos de anemia. De este modo, la 
prueba de hemoglobina puede aceptarse como indicador indirecto del estado nutricional de las mujeres y 
niños. 

La anemia con un nivel de hemoglobina por debajo de 12.0 g/dl ( 11.0 para mujeres embarazadas) 
está asociada con un decrecimiento en la capacidad de trabajo de las mujeres y en su desempeño mental, 
y probablemente con reducción en la resistencia contra las infecciones. Las mujeres anémicas son menos 
tolerantes a la pérdida de sangre durante el parto, particularmente cuando los niveles de hemoglobina 
descienden a menos de 8.0 g/dl. En casos más severos de anemia, las mujeres experimentan fatiga y un 
incremento del ritmo cardíaco en reposo. La tensión proveniente del parto, el aborto espontáneo y otras 
complicaciones mayores pueden resultar en la muerte materna. Una detección temprana de la anemia 
nutricional puede ayudar a prevenir complicaciones severas durante el embarazo y el parto. El empleo de 
hierro suplementario para mujeres con deficiencia de hierro y la fortificación de alimentos puede mejorar 
la salud materno infantil en general. 

Si bien no existe información completa y actualizada sobre la deficiencia de hierro en el Perú, 
varios estudios a nivel local indican que la anemia es una condición prevalente en niños y mujeres en edad 
fertil en el Perú. Entre éstas, las mujeres embarazadas constituyen el grupo más afectado. 

Métodos 

La prueba para determinar anemia por deficiencia de hierro (anemia ferropénica) en mujeres y 
niños constituye uno de los mayores esfuerzos en la ENDES 1996. La prueba de anemia se realizó para 
todos los niños menores de 5 años y para todas las mujeres entre los 15-49 años, en una submuestra de 
2,818 hogares. La prueba de bemoglobina se efectuó en una muestra de sangre capilar con el principal 
objetivo de determinar el nivel de deficiencia de hierro en algunas sub-poblaciones de mujeres en edad 
fértil y los niños menores de cinco años en el Perú, con la finalidad de desarrollar políticas de salud 
pública para la prevención y manejo de la anemia, como estrategia de intervención para mejorar la salud 
de las madres y niños. 

La anemia es definida como una concentración de hemoglobina que es inferior al intervalo de 
confianza del 95% entre individuos saludables y bien nutridos de la misma edad, sexo y tiempo de 
embarazo. Se han establecido diferentes puntos de corte para bebés y niños menores de 6 años, para 
mujeres embarazadas según el tiempo de gestación, y para mujeres no embarazadas. 

3 La recolección de la prueba de anemia recibió apoyo del proyecto OMNI (Opportunities for Micronutrient 
lnterventions) administrado por la firma John Snow Inc de Arlington, Virginia. Esta sección se benefició de 
discusiones con el Dr. José O. Mora, la Dra. Nelly Zavaleta y la Dra. Penny Nestel. 
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La hemoglobina puede medirse en forma fotométrica luego de una conversión a ciametemoglobina.  
Este principio ha sido aceptado por el Comité  Internacional para la Estandarización en Hematología  como 
un método para la detección de hemoglobina.  Recientemente ha sido desarrollada una técnica simple y 
confiable para la detección fotométrica de hemoglobina utilizando el s is tema HemoCue®.  Esta técnica 
es usada ampliamente para detección de anemia en varios países. Por las anteriores razones, la técnica del 
HemoCue® ha sido escogida como el método básico para la medición de la hemoglobina en la ENDES 
1996 en el Perú. 

La clasificación de la anemia en severa, moderada o leve se hace con los siguientes puntos de 
corte para las mujeres de 15-49 y los niños de 6-59 meses:  

Anemia  severa: 
Anemia  moderada 
Anemia  leve: 

< 7.0 g/dl 
7.0-9.9 g/dl 
I0.0-11.9/g/dl (I0.0-10.9 para las mujeres embarazadas y para los niños). 

El nivel de hemoglobina en la sangre requerido depende de la presión parcial de oxígeno en la 
atmósfera.  Como el Perú es un país donde un gran número de personas viven a alturas donde la presión 
de oxígeno es reducida en comparación con la del nivel del mar, se requiere un ajuste a las mediciones 
de hemoglobina para poder evaluar  el estado de anemia, es decir el nivel mínimo requerido de 
hemoglobina dada la disponibilídad de oxígeno en la atmósfera.  Hay dos formas de ajuste para la 
evaluación del estado de anemia:  cambiando los límites de los niveles mínimos de hemoglobina según la 
elevación sobre el nivel del mar  o llevando a nivel del mar  la medíción observada. Esto se hace restando 
de la medición el incremento que se observa en la hemoglobina como resultado de vivir  a mayores alturas. 
La segunda alternativa es la más utilizada y es la que será empleada aquí. 

El aumento en los niveles de hemoglobina con la altura fue estudiado en Perú en 1945 por 
Hurtado. También ha sido estudiado en los Estados Unidos por el Pediatric Nutrition Surveillance System 
(CDCPNSS)  y en el Ecuador por Dirren y colaboradores. Los ajustes basados en estos estudios están 
expresados en un cuadro de valores (Hurtado) o en fórmulas cuadráticas (CDCPNSS y Dirren et al.). 4 
Comparaciones  realizadas para la preparación de este informe muestran una gran coherencia entre las tres 
variaciones de ajuste, dando confíanza en el utilizado para las observaciones de la ENDES 1996. 

Para este informe se ha adoptado la formula de CDCPNSS.  Las mediciones iniciales del nivel 
de hemoglobina han sido llevados a nivel del mar con el siguiente procedimiento: 

Nivel ajustado = nivel observado - ajuste por altura 

Ajuste = -0.032*(alt) + 0.022*(alt*alt) 
donde (alt) es: [(altura en metros)/I ,000]*3.3 

4 Las rel~rencias básicas utilizadas son: World Health Organízatíon. Nutritional Anemía. WHO T«chnical Report 
Series No. 405. Geneva, 1968; CDC. Criteria for Anemia in Children and Childbearing Age Women. MMWR. 
38:400-404; Dallman P.R., Siimes M.A. & Stekel A. Iron Deficien 0'  ín Infim«y and Childhood. Am J Clin Nutr 
33:86-118, 1980; Dallman P.R., Yip R. & Johnson C. Prevalence and Causes «ŒAnemía ín the UnitedStates, 1976 
to 1980. Am J Clin Nutr 39:437-445, 1984; Dirren H., Logman H.G.M., Barcaly D.V. & Freire W.B. AItitude 
Adjustmentfor Hemoglobin. Europ J Clin Nutr 48:625-632, 1994; Hurtado A., Merino C., Delgado E. Influence of 
Anorexia on the Hemopoietic Activity. Arch Intern Med 75:284-323, 1945. 
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Resultados 

Los resultados se presentan en el Cuadro 9.13 para mujeres y en el Cuadro 9.14 para niños. Si 
bien se hizo la prueba de anemia a niños menores de 6 meses, éstos (85 en total), se han excluido del 
Cuadro 9.14, dejåhdo su análisis para estudios más detallados a publicarse en el futuro. En el Cuadro 9.15 

se relaciona la anemia de los niños con la anemia de las madres. 

Cuadro 9.13 

Entre las mujeres de 15 a 49 años de edad, aldredor de un tercio padecen de algún grado de anemia. Un 
poco mås de una de cada cuatro mujeres (27%) tiene una anemia leve y una de cada doce presenta anemia 
moderada (8%). La anemia severa afecta a menos del uno por ciento de las mujeres. 

Para las características estudiadas, no existen grandes diferencias en la prevalencia de anemia, pero si 
algunas variaciones. Según residencia, son las mujeres del área rural y las de la Sierra que muestran más 
anemia (40 y 41%, respectivamente), si se compara con Lima Metropolitana, otras ciudades grandes y 
Resto Costa (33-35%). Las mujeres que viven en la Selva o el resto urbano padecen menos de anemia 
(29%) que el resto de mujeres. El porcentaje con anemia tiene una leve tendencia con el nivel de 
educación, variando de 38 por ciento de mujeres sin educación a 32 por ciento de mujeres con educación 
superior. 

Según las características físicas hay algunas variaciones en el porcentaje con anemia. Las mujeres 
lactando o usando el DIU como método de planificación familiar presentan niveles de anemia del 46-47 
por ciento, comparado con 33 a 35 por ciento para las mujeres que no estån lactando o usando DIU. Si 
bien no se encontró diferencia según la condición de embarazo en el porcentaje total con anemia, sí según 
la severidad, siendo el doble la prevalcncia de anemia moderada para las mujeres embarazadas. Debe 
recordarse sin embargo que la diferencia puede no ser significativa debido al número reducido de mujeres 
embarazadas. 

Tambíén exíste una relación con la edad en forma de una "U" invertida y aplanada, dado que los grupos 
extremos de edad de 15-19 y 45-49 tienen un 31 por ciento de prevalencia de anenia, en comparaci6n con 
40 por ciento en el grupo central de 30-34 años. 

Cuadros 9.14 y 9.15 

En contraste con la mujeres, casi 6 de cada 10 niños menores de 5 años padecen de anemia (57%). Menos 
del dos ciento de los niños tienen anemia severa y el resto se dividen casi igualmente entre la moderada 
y la leve. 

No existen diferencias notables en el porcentaje de niños con anemia según el sexo, el orden de 
nacimiento, el intervalo desde el nacimiento del niño anterior, la residencia y la educación de la madre. 
La edad del niño muestra una relación clara con el nivel de anemia: la prevalencia de anemia dismínuye 
rápidamente con la edad, especialmente a partir de los 2 años. Casi 8 de cada diez niños de 6-11 meses 
padecen de anemia en comparación con apenas 3 de cada diez de 48-59 meses. 

Considerando solamente la anemia moderada, sf existen diferencias importantes. Alrededor de 1 de cada 
3 niños de la Sierra, de las ciudades grandes (excepto Lima), de madres con educación primaria, y de 
orden seis o más presentan anemia moderada. La prevalencia de anemia moderada disminuye rápidamente 
con la edad del niño, del 49 por ciento entre aquéllos de I año (12-23 meses) al 15 por ciento entre los 
niños de 4 años (48-59 meses). Sin embargo, no hay diferencias notables en la anemia moderada por sexo 
o área urbano-rural. 

Existe una relación entre madres y niños en sus estados de anemia. Cuando las madres no tienen anemia, 
un mayor porcentaje de niños tampoco tiene anemia (50% en comparación con casi 30% entre los niños 
cuyas madres tienen anemia severa). Cuando la madre presenta anemia moderada, es también importante 
la prevalencia de anemia moderada entre los niños (37% versus 26% entre los niños con madres sin 

anemia). 
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Cuadro 9.13 Prevalencia de anemia en muieres 

Prevalencia de anemia en mujeres por tipo de anemia, según caractcr/sticas seleccionadas, Perú 1996 

Mujeres con anemia 

Número 
Anemia Anemia Anemia Sin de 
severa moderada leve anemia Total muJeres 

Edad 
15-19 0.1 3.8 27.2 69.0 100.0 445 
20-24 0,3 7.7 29.0 63,0 100.0 432 
25-29 0.5 8. I 25.0 66.4 I (R).0 380 
30-34 0.6 I 1.3 28,3 59.7 100.0 343 
35-39 1.6 7.4 29.0 62.1 100.0 273 
40-44 0.0 14.6 24.3 6 I. I 1 (XJ.0 258 
45-49 0.2 3.9 27.3 68.6 100,0 143 

Área de residencia 
Urbana 0.5 7.5 26, 1 66.0 100.0 1.675 
Rural 0.3 9.7 30.5 59.5 100.0 598 

Región natural 
Lima Metropolitana 0.3 9.2 24.9 65.6 100.0 828 
Resto Costa 0.3 %3 25.8 66.7 100,O 527 
Sierra 0.9 8.6 32.2 58.2 100.0 674 
Selva 0.0 4.5 24.4 71.2 1000 244 

Nivel de urbanización 
Lima Metropelitana 0.3 9.2 24.9 65.6 100.0 828 
Otras cíudades grandes 0.9 6.6 27.4 65.1 100.0 665 
Resto urbano 0.0 3.0 26.2 70.8 100.0 182 
Rural 0.3 9.7 30.5- 595 100.0 598 

Nivel de educación 
Sin educación 0,0 11.5 27.0 61.5 Z00.0 114 
Primaria 0.8 7.3 29.9 62.0 100.0 672 
Secundaria 0.2 8.4 27.1 64.3 109.0 985 
Superior 0.6 7.6 23.8 68.0 I00.0 483 

Actualmente embarazada 
No/No sabe/insegura 0.5 7.6 27.7 64.2 I00.0 2.155 
Si 0.0 16.1 19.0 64.8 100.0 119 

Actualmente lactando 
No 0.5 7.7 24.8 6 7 0  100.0 1,834 
Si 0.4 9.5 37.2 52.9 100.0 440 

No embarazada y no lactando 
No 0.3 10.7 33.8 55.1 100.0 547 
Si 0.5 7.2 25.1 67.2 100.0 1,727 

Usuaria o nó del DIU 
No 0.4 7. I 27.3 65.3 100.0 2,065 
Si 1.2 17.7 26.9 54.1 100.0 209 

Total 0.5 8.1 27.2 64.3 100.0 2,274 
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Cuadro 9.14 Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años 

Prevalencia de anemia en niños 6-59 meses por tipo de anemia, según características seleccionadas, 

PerO 1996 

Níños con anemia 
Número 

Anemia Anemia Anemia Sin de 
severa moderada leve anemia Total niños 

Sexo del niño 
Hombre 1.7 29.8 25.9 42.6 100.0 517 
Mujer 1.3 29.6 25.1 43.9 100.0 528 

Edad del niño (en meses) 
6-11 4.1 38.6 36,0 21.4 100.0 109 
12-23 3.7 49.3 22.6 24.4 100.0 242 
24-35 0.0 33.1 25.5 41.3 100.0 217 
~6-47 0.6 17.2 30.7 51.6 100.0 264 
48-59 0.6 15.0 17.2 67.2 100.0 214 

Meses desde el 
nacimiento anterior 
7-17 0.0 27.0 20.1 52.9 100.0 56 

8-23 0.8 26.2 33.4 39.5 100.0 119 
24-35 2.3 32.9 23.9 40.9 100.0 237 
36-47 0.0 26.7 28.6 44.7 100.0 113 
48+ 1.9 30.8 26.6 40.7 100.0 246 

Orden del nacimiento 
1.8 29.3 22.4 46.5 100.0 275 

2-3 1.1 29.6 27.1 42.3 IO0.O 413 
4-5 I.I 27.9 25.5 45.5 100.0 189 
6+ 2.8 32.8 26.7 37.7 lO0.0 169 

Área de residencia 
Urbana 1.1 29.6 26.2 43.1 100.0 662 
Rural 2.3 29.9 24.4 43.4 100.0 383 

Región de residencia 
Lima Metropolitana 0.3 25.5 29.6 44.6 100.0 307 
Resto Costa 1.3 29.9 24.6 44.2 100.0 225 
Sierra 2.4 34.2 23.9 39.5 100.0 380 
Selva 2.4 26. I 22.4 49.2 100.0 134 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 0.3 25.5 29.6 44.6 100.0 307 
Otras ciudades grandes 2.0 35.3 23.2 39.5 100.0 285 
Resto urbano 1.0 24.3 23.1 51.6 100.0 71 
Rural 2.3 29.9 24.4 43.4 100.0 383 

Nivel de educación 
Sin educación 0.5 27.3 27.3 44.9 100.0 110 
Primaria 2.4 3 I. 1 26.0 40.4 100.0 399 
Secondafia 1.3 29.6 26.2 42.9 100.0 392 
Superior 0.4 27.9 20.9 50.8 I00.0 145 

Total 1.5 29.7 25.5 43.2 100.0 1,046 

183 



Cuadro 9.15 Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años "¿ de sus madres 

Prevalencia de anemia en niños 6-59 meses por tipo de anemia, según la prevalencia de anemia de 
sus madres, Perú 1996 

Anemia del niño 
Número 

Anemia Anemia Anemia Sin de 
severa moderada leve anemia Total niños 

Anemia de la mujer 
Severa - 9 
Moderada 5.0 37.3 28.9 28.7 100.0 98 
Leve 2.4 33.9 27.6 36.1 100.0 388 
Sin anemía 0.5 25.6 24.1 49.8 100.0 636 

Total 1.5 29.7 25.5 43.2 100.0 1,131 

Nota: No se muestra la distribución porcentual para menos de 25 casos 

184 



CAPíTULO X 

EL SIDA Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: 
CONOCIMIENTO Y FORMAS DE PREVENCIÓN 

10.1 Introducción 

En la mayoría de los países en desarrollo, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) ocupan 
el segundo lugar entre las causas de enfermedad de las mujeres en edad reproductiva, después de las 
relacionadas con la maternidad. Si se incluyen las relacionadas con el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), esas enfermedades representan casi el 15 por ciento de las muertes. Los grupos más 
susceptibles son las mujeres, especialmente las jóvenes y la mayoría de las ETS son infeccíones del 
aparato reproductivo. 

Si bien el SIDA es de reciente aparición en el Perú. se estíma que más de 100,000 personas 
estarán infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) para el año 2,000. La magnitud del 
problema, la rápida propagación del VIH/SIDA, la no existencia de cura para la enfermedad y la relación 
entre ETS e infección por VIH confirman la importancia de monitorear el conocimiento de la población 
sobre el problema, la percepción de los riesgos y formas de transmisión y prevención. 

El impacto individual, social y económico de la infección VIH/SIDA la convierte en la peor 
epidemia de la era moderna, pues en un futuro próximo no existirán presupuestos públicos capaces de 
proveer insumos, equipos y personal necesarios para atender a los enfermos con las complicaciones propias 
del estadío SIDA. 

Por esas y otras razones, la ENDES 1996 incluyó una sección para indagar sobre el conocimiento 
general de las mujeres y los hombres acerca de las enfermedades transmítidas sexualmente: conocimento 
de las distintas enfermedades, si los entrevistados han adquirido enfermedades en los doce meses anteriores 
a la encuesta, búsqueda de tratamiento o consejo, comunicación con el compañero sexual. Con relación 
al SIDA, cual fue la princípal fuente de información en el caso de haber oído hablar de la enfermedad, 
qué debe hacerse para evitar contraer el SIDA. si una persona puede tener la enfermedad aunque parezca 
saludable, si cree que el SIDA es una enfermedad mortal o nó y si la entrevistada ha cambiado su 
conducta sexual después de haber oído hablar del SIDA. 

10.2 Conocimiento de Enfermedades de Transmisión Sexual 

A las personas entrevistadas se les preguntó si habían escuchado de enfermedades que se pueden 
contagiar sexualmente y cuales de ellas conocía. También se les preguntó a quienes habían tenido 
relaciones sexuales si habían contraído ETS en los últimos doce meses, si buscaron tratamiento o consejo 
y donde lo buscaron, entre otros aspectos que guardan relación con su compañero. El porcentaje de 
mujeres con conocimiento de enfermedades específicas de transmisión sexual se presentan en el Cuadro 
lOA según edad, estado civil, nivel de educación y lugar de residencia de las entrevistadas. 
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Cuadro 10.1 

Conocimiento de enfermedades de transmisión sexual 

En el país, cuatro de cada cinco (79%) mujeres en edad fértil conoce al menos una enfermedad que se 
contagia sexualmente. Entre los hombres, dicha proporción es mayor, nueve dc cada diez (91eh). 

El SIDA, la gonorrea y la sífilis, son las enlennedades de transmisión sexual más conocidas por los 
entrevistados, en particular por los hombres quienes las identifican en mayor prop~»rción que las mujeres. 
Tres de cada cuatro mujeres conoce el SIDA en comparación con apenas una de cada cinco quc mencion¢~ 
la gonorrea y la sífilis. La ETS menos conocida por hombres y mujeres es la verruga genital. 

El desconocimiento de qué enfermedades son transmitidas sexualmente es mayor entre las mujeres de 40- 
49 años de edad (26%), entre aquéllas que están actualmente unidas (24%) y entre las mujeres sin 
educación (75%). 

Según el área de residencía, los mayores porcentajes de mujeres que no conocen al mem)s una enfermedad 
de transmisión sexual se presentan en los departamentos tic Huancavclica (69%). Apurímac (61r~), 
Cajamarca (53%) y Punn (51%); y en el área rural (57%) y en la Sierra (42«/,,). Este b~~j~~ nivel de 
desconocimiento contrasta con el observado en Lima Metropolitana (4v/~). 

10.3 C o n o c i m i e n t o  de  S I D A  

A quienes no habían mencionado espontáneamente el SIDA (Cuadro I 0. I ) se les sondeó sobre si 

habían oído hablar del SIDA y a todos con conocimiento de la enfermedad se les preguntó por la fuente 

del conocimiento (radío, TV,  periódico, etc). Los resultados se presentan en el Cuadro 10.2 por las mismas 

característ icas selecccionadas del Cuadro 10.1. 

Cuadro 10.2 
Fuentes de c«mocimienw del SIDA 

En total, casi todos los entrevistados, el 89% de mujeres y 96% de hombres, manifiesta conocer o haber 
escuchado hablar del SIDA. Dicha proporción es casi similar por edad y estado marital pero es diferente 
según el nivel educatíw» de la mujer ya que es mayor entre las mujeres con estudios supcríorcs ( 10()~~ ) 
que entre las mujeres sin nivel educativo (47%). 

Tanto las mujeres como los hombres identifican a la televisíón como su príncipal fuente de infornlaci6n 
(62% y 66%, respectívamente). La radio y los periúdicos vienen a contínuación. Estas últímas por el 46 
y 30 por ciento de las mujeres y por el 54 y 49 por ciento de los hombres, en cada caso. 

La fuente de información más frecuente sólo es diferente según cl nívcl educativo de la mujer: la radio 
entre las mujeres con primaria o menos nivel educatiw» y la televísión entre las mujeres ctm sccundaría 
o más. 

La proporción de mujeres que conocen o han oído hablar del SIDA también es menor entre las residentes 
del área rural y de los departamentos de Apur/mac y Huancavelica, donde alcanza porcentajes inleríores 
al 66 por ciento que contrastan con la proporción observada para Lima Metropolitana (99%). 
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Cuadro 10.1 Conocimientode  enfermedades det ransmis ión sexual 

Porcentaje de entrevistadas por conocimiento especifico de enfermedades  de transmisión sexual (ETS), según características 

seleccionadas. Perfi 1996 

Enfermedades de transmisi6n sexual que conoce 

Caractedslica Sífilis Gonorrea 

Chancro/ Hongos/ No Número 
Verruga Condí- Candí- conoce de 

SIDA genítal loma diasis Otras ninguna- mujeres 

Edad 
15-19 153 18.1 773 
2O-24 17 8 204 78.3 
25-29 21 5 23.2 77.9 
30-39 21.6 21.6 75.9 
40-49 20.6 20.7 69. I 

Estado civil actual 
En unión actual 17. I 19. I 71.6 
Alguna vez en unión 194 203 747 
Nunca en unión 23 1 23.7 83.0 

Ha teni&» relaciones sexuales 25 2 2Z I 84. I 
No ha retado relacíones 226 22. 7 82. 7 

Área de residencia 
Urbano 24.8 257 88.4 
Rural 4.3 7.1 40.7 

Departamento 
Amazon~ 12 1 14.8 55.8 
Anca.sh 145 15.5 73.4 
Apurímac 94  8 4 35.5 
Arequipa 252 268 854 
Ayacucho I I 7  II.6 513 
Cajamarca 60  6.8 45 6 
Cusco 165 148 55.5 
Huancavelica 3 9 3.6 296 
Huånuco 13 6 24.8 60.0 
lea 22.8 26.4 885 
Junin 17 6 16.4 75.8 
La Libertad 23.9 22.8 732 
Lambayeque 20.8 19.5 84.9 
Lima 25(1 21.7 91.5 
Loreto 159 47.6 7(I.3 
Madre de Dios 122 27.2 787 
Moquegua 296 29.5 85. I 
Paseo 9.2 9.6 64.5 
Piura 19 4 18.5 74.5 
Puno 7 1 75 44.2 
San Martín 140 45.6 68.8 
Tacna 238 32. I 89,5 
Tumbes 270 29.6 872 
Ucaya[i 139 44.5 723 

Región natural 
Lima Metropolítana 256 223 92.2 
Resto Costa 229 232 855 
Sierra 12 8 12.7 553 
Selva 128 34.6 66,4 

Nivel de urbanización 
Líma Metropolítana 25.6 22.3 922 
()tras ciudades grandes 256 30.0 885 
Resto urbano 195 23.4 756 
Rural 43 7 1 4(17 

Nivel de educación 
Sin educacíón I.I 1.9 223 
Prinmria 3.4 6 1 537 
Secundaria 18 2 203 890 
Superior 478 462 944 

Total muieres 19.4 21/.7 757 
Total hombres 30 0 40 1 855 

0.7 4.8 0.5 6.8 20.6 6,138 
2.1 5.3 I.I 10,0 18.4 5.278 
1.3 6.3 1.4 10.1 18.2 4.577 
1.8 5.6 2.0 10.4 20.0 7,777 
13 66  1.2 9.8 26.3 5,180 

I 2 52 1.6 9.6 24.3 16.885 
1.6 7.0 1.5 9.6 21.3 2.160 
1.8 6.1 0.8 9.0 14.4 9,905 
3 0  Z4 LO I1.1 13.0 2,208 
1.5 5.7 0.7 8.3 14.8 7,697 

1.7 6.6 1.6 I 1.3 7.8 21,266 
0.7 3.1 0.3 4.1 56.5 7,685 

2.8 5.7 0.4 2.6 40.8 339 
0.1 1,9 0.5 8.2 23.3 1,099 
1.3 8.1 0.0 5.4 61.4 447 
t1,7 7.6 22 15.0 10.3 I,113 
05  6.0 0.4 5.2 46.3 584 
11,8 2.2 0.3 4.4 52.6 1,504 
10 89 (1.5 6.8 39.8 1,266 
0.7 3.0 0.2 1.2 68.7 464 
2.11 33 04  1.6 38.2 715 
1.1 4.0 20  5.9 6.5 823 
0.5 14.4 0.7 3.6 21.9 1.366 
1.3 4.1 0.6 3.1 24.8 1.609 
09  5.5 0.5 12.7 12,7 1,194 
2.0 6.2 2.3 14.9 4,6 10,312 
0.9 7.1 0.2 4.4 23.5 936 
1.3 7.9 0.5 2,7 17.1 68 
6.2 10.0 0.8 6.5 I 1.0 162 
38 2.1 0.2 1.0 34.3 251 
I 1 1.7 0.7 2.8 23. I 1.936 
30 1.2 0.0 8.2 51,2 1,216 
0.6 84 1.8 10.9 236 674 
1.6 7.3 2.8 19.5 8.9 323 
1.4 5.1 II.6 14.0 8.3 206 
0.9 70 1.0 5.0 189 346 

2.1 6.5 23 14.9 3.9 9.435 
12 4. I I 2 8.4 I 1.4 6.892 
I I  5.4 115 5.8 41.7 9.445 
1.0 76 0.8 5.9 282 3,178 

2.1 6.5 23 14.9 3.9 9.435 
1.4 6.8 I 0  9.0 7.8 8.916 
1.6 64  I.I 6.7 20.3 2,915 
0.7 3.1 0.3 4.1 56.5 7,685 

0.2 09  03  3.7 75.0 1,801 
0.5 2.7 0.7 65 42,9 8.474 
1.2 5.2 1.4 92  7.6 12.255 
3.6 11.8 22 15.1 I.I 6.421 

1.5 5.7 I 3 9.4 20.7 28,951 
2.9 23 1 I 1.3 8.6 2,487 

Nota: Conocmdento espontáneo de las enfermedades, sin sondeo 
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Cuadro  10.2 C o n o c i m i e n t o  de S I D A  según  fuente de  conoc ímien to  

Ent re  las mujeres  con  conoc imien to  de  S IDA.  porcentaje  de entrevistadas por  conoc imien to  de  S IDA por  fuente de  
conoc imien to ,  según característ icas seleccionadas.  Perú 1996 

Caracteris/ica 

Fuente de ¢OllO~2iini~nlo 

Traba- 
Periú- jador 

Conoce dico/ Pan- de 
SIDA ~ Radio TV Revísta fletos salud 

Reunión Ami- Pro 
comu gos/ Lugar Número rnedio 

Igle- hila- Parí- de ()tras de de 
sia Escuela ría enles trab:lio fuentes mujeres luentes 

Edad 
15-19 88.5 36.7 52.9 20.8 5 0  8.0 I.I 44.1 0.5 136  0.7 245  6.138 2.4 
20-24 90.9 47.2 63.6 30.7 6.8 11.6 10  16.7 1.4 11.3 2.4 2 6 7  5.278 2,5 
25-29 90.9 50.8 6 7 6  3 4 0  8 5  13.2 10  5 4  12 9 8  2.2 2 4 6  4.577 2.4 
30-39 90.0 4 9 8  6 6 4  32.5 6.2 125 I.I 2 7  17 101 ~3 231 7.777 2.4 
40-49 85.5 4 7 7  6 1 8  3 0 0  5 I 105 1.1 2.6 19 101 3.2 233  5,180 2 3  

Estado civil 
En unión actual 87.3 49.2 62.8 28.5 5.5 12.7 0.9 3 6  14  9.7 2.1 2 1 8  16.885 2.3 
Alguna vez en uníón 89.3 48.9 64.8 30.5 6.0 I I . 0  1.4 3 0  18 12.3 3.5 23.1 2.1611 2 3  
Nunca en uníÔn 92,4 40.9 61.1 30.9 7 4  8.4 1.3 35.4 I.I 13.0 2 6  29.0 9.905 2 6 

Área de residencia 
Urbana 97.9 4 8 6  7 6  1 36.9 7 8  11.4 12 175 14 11.8 3 0  2 6 8  21.266 2 5  
Rural 65.1 4 0 0  2 4 3  9.0 1.7 10.4 0 6  5,9 I.I 8 7  116 174  7.685 19  

Departamento 
Amazonas  8 3 6  48.3 34.9 12.2 1.6 14.8 0.9 4.2 4 5  187 0.3 13+8 339 18  
Ancash 89.5 3 4 3  5 5 3  20.9 5.8 10. I 2.0 147 1 0  10.5 1.8 22.6 1.099 2.0 
Apurímac 51.4 29.8 291 113 14  4.8 0.1 4 0  01  2 0  0.5 21.9 447 2 1 
Arequipa 96.5 54.7 69.7 31.4 10.8 13,1 0.7 19.2 5.7 15.2 6.2 34.4 1.113 2 8  
Ayacucho 69.6 38.9 35.5 172  16  9.8 0 1  9 4  0.5 9 8  1.6 18.2 584 21 
Cajamarca 67,0 43.0 25.6 10.3 3.4 6.8 0.5 3 6  (18 7.3 0.5 2 2 4  1.504 19  
Cusco 73.7 54.2 46.3 24.0 3 5  5.4 0.6 102 10  8.6 1 1 20.1 1.266 2 4  
Huancavelica 47.0 23.2 18.8 7.2 1.5 8.7 0.5 4.3 0 5  6.1 0.5 12.8 464 18 
Huånuco 71.5 48.7 46.7 21.3 4 2  7.5 I .I  10.0 0A 12.1 1.9 26.8 715 2 6  
lea 98.4 43.8 71.7 28.4 5 7  11.3 1.0 177 0 2  135 I 1 273  823 2 3  
Junín 94.1 51.7 61.8 31.0 2.9 9 4  0 7  121 0 5  101 3 9  381  1,366 2 4  
La Libertad 89.8 52.2 60.1 2 3 7  61  8 7  0.5 15.0 0 4  180  2 0  17.9 1,609 2 3  
Lambayeque 9 5 6  68.2 8 1 3  47.1 6.8 I I  I 0 9  [1.8 2 9  13 1 19  3 1 8  1.194 2 9  
Lima 99.2 42.6 7 7 2  39.1 8.6 137 17  191 15 124 3.3 261 10.312 2.5 
Lotero 87.9 3 9 8  5 1 6  170  3 8  145 0.8 12.7 1 0  5 9  16  217  936 19  
Madre de Dios 95.3 5 5 3  671  285  7 8  2 1 2  0.5 9 6  1.7 174 2 9  198 68 2 4  
Moquegua 94.4 59,9 7 0 4  36.7 13.3 29.0 0.6 178 0 4  [3.2 2.5 335  162 3.0 
Paseo 86.5 4 7 1  53.5 19.0 4.2 115 0.6 11.1 0.7 7.4 0 7  3 1 9  251 2 2  
Píura 89.4 50. I 66. I 36 2 5 2  6 5  0.2 14 1 0.4 6 6 0 6 144 1,936 2 3 
Puno 66.6 4 9 7  37.5 12.9 4.1 4.8 0.1 102 1.6 5.2 1.3 147 1.216 21 
San Martín 91.9 4 8 2  53 7 22.6 4.9 17.7 1.3 I 1.0 0 4  7.5 12  2 6 8  674 2 I 
Tacha 97.0 49,4 7 1 9  25.3 7.1 16.1 0.6 190  2 6  I I .2  5.9 2 2 2  323 2 4  
Tumbes 98.8 54.8 75.4 31.0 9.1 20.11 1.5 175 2 6  22.1 3.2 29.3 206 2 7  
Ucayali 94.4 6(13 6 6 5  133 2.0 lOA 1.0 8 3  12 109 1.7 27.6 ~46 2 2  

Región natural 
Lima Metropolitana 9 9 4  42 7 78 8 3 9 7  8 6  13.2 1.8 19.3 I 4 12 I 3 3  2 6 0  9.435 2 5  
Resto Costa 96.8 50.8 73.9 361 7 4  11.9 0.9 16.[ 15 127 2 2  247  6.802 2 5  
Sierra 74.1 4 6 5  41.8 186  3.9 7 4  0.5 9.9 13 9 2  19  +_0  9.445 _ _  
Selva 8 7 6  4 7 0  49.6 172 3 2  14.5 0 8  9.9 0 9  9 4  1.5 2 5 6  3.178 2.1 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 99.4 4 2 7  78.8 39.7 8.6 13.2 1.8 19.3 I 4 121 3.3 2 6 0  9,435 2.5 
Otras ciudades 98.0 53.5 76.2 373  8 2  9.4 0 9  16.3 1.4 I L 9  2 9  2 8 0  8.916 2 5  
Resto urbano 9 3 0  5 2 9  67.2 26.3 4 2  11.7 0 5  15.3 [ 4 I11.9 2.4 2 5 8  2,915 2 4  
Rural 65.1 40.0 24.3 9 0  1.7 104  0 6  5.9 I [ 8 7  0.6 174 7.685 19  

Nivel de educación 
Sin educacíón 471  24.6 16.8 I I 0.5 7 2  0 6  (14 1 I 7.6 0.9 123 1.801 I 6 
Primaria 7 7 0  45.8 43.5 13.2 1.3 9 5  0.8 16  I 3 11.3 1.2 168 8.474 19  
Secundaria 98.2 49.5 73.9 3 3 8  6 4  12.2 I 2 225  12 116 16  23 tí t2,255 2 4  
Superior 9 9 9  47.0 78.2 50.7 138 12.4 1,3 198 1.6 104 5 9  4 0 2  6,421 2.9 

Total mujeres 89.2 46.3 62.4 29.5 6.2 I I I  t . I  144  I 3 110 2.4 24.3 28.951 2.4 
Total hombres  95.5 53.6 661  4 8 7  10.6 7 1 0.9 129  I 3 172 4 7  162 2,487 2 5  

qncluye las mujeres que respondieron espontáneamente (Cuadro 10 I) mås aqu~llas que respondieron con sondeo 
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10.4 Conocimiento de Formas para Evitar el SIDA 

A las personas que manifestaron conocer sobre el SIDA se les preguntó que puede hacer una 
persona para evitar contraer el SIDA. Se admitían todas las respuestas de las personas entrevistadas y se 
sondeaba por otras formas. El Cuadro 10.3 presenta el porcentaje de mujeres que mencionó causas 
específicas, el porcentaje que no sabe que hacer y el porcentaje con desinformación. Los resultados se 

presentan por edad, estado civil, nivel de educación y lugar de residencia. 

Cuadro 10.3 

Cortocimiento de formas para evítar el SIDA 

De las mujeres que declaran conocer o haber oído del SIDA, un 22 por ciento no sabe que pueda hacer 
una persona para evitarlo y otro 7 por ciento dice que no hay forma de evitar el SIDA. Además, un 6 
por ciento de las mujeres que declara saber evitar el SIDA. responde con información incorrecta como 
es evitar los besos, las picaduras de zancudos, visítar un curandero, evitar tocar una persona infectada, etc. 
En total, un 35 por ciento de las mujeres están mal infonnadas sobre cómo evitar el SIDA. 

Entre los hombres que conocen o han oído hablar del SIDA, el 14 por ciento no sabe qué puede hacer 
una persona para evitar contraer el S1DA, el 3% no cree que hay forma de evitarlo y el 5% tíene 
intormación incorrecta, sumando al 23% que está mal informado. 

Entre las acciones que puede hacer una persona para evitar contraer el SIDA, la más frecuente es la de 
"usar el condón durante el sexo" (49% de hombres y 39% de mujeres). El "tener un sólo compañero 
sexual" se ubica en segundo lugar y fue indicada por una tercera parte de los entrevistados que conocen 
o han oído hablar del SIDA. 

El porcentaje de mujeres mal informadas es casi similar por edad y estado marital, los porcentajes se 
sitúan en torno al promedio nacional. Pero sí es diferente según el nivel educativo de la mujer, siendo 
mayor entre las mujeres sin educacíón (78%) que entre aquéllas con educación superior (14%). 

Según el lugar de residencia, los mayores porcentajes de mujeres mal informadas se presentan entre las 
mujeres residentes en la selva (55%), en el área rural (68%) y en los departamentos de Apurimac (79%) 
y Huancavelica (81%). 

10.5 Percepción Indirecta del Riesgo a Contraer el SIDA 

10.4. 

El conocimiento sobre el SIDA se evaluó en la ENDES 1996 preguntando a los entrevistados si: 

• Una persona saludable puede tener SIDA 

• El SIDA es una enfermedad fatal 
• El SIDA se puede curar 
• El SIDA puede ser transmitido de madre a hijo 
• Conoce alguien que tiene o murió de S1DA. 

Los resultados por edad, estado civil, educación y lugar de residencia se presentan en el Cuadro 
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Cuadro 10.3 Conocimíento de i~,',rmas para evitar el SIDA 

Entre las mujeres con conocirniento del SIDA.  porcentaje de mujeres con conocimiento de formas para evitar el SIDA y porcentaje 
con desinlormación,  según caracten'sticas seleccionadas, Perú 1996 

Característica 

Formas de evitar el SIDA 

No Absle Un Evitar Evitar Evitar No 
hay nerse Usar solo sexo con sexo Evitar Evitar pica- Visitar sabe Des- Ndmcro 

forma de de con- compa- prosti- horno trans- inyec Evitar dura de curan- ()tras que in(of- de 
evitar sexo dones f ie ro  tulas sexual fusión ciones besos zancudo 0gro formas ha¢:cr nlacl()n mulert..s 

Edad 
15-19 7 5  II .5 36.5 277 6 6  4.1 5 6  2.8 0 9  01 01 329 23.3 6.8 5,435 
20-24 6.5 8.3 43 I 37.1 6.5 3.5 6.3 3 2  0.4 0 0  01 31.7 196 6 4  4.800 
25-29 6.8 7.2 41 8 4(19 6.0 32  6 9  3 4  0 5  0 0  0 0  29.5 207 5.7 4,162 
30-39 6 4  6.3 38.4 425 7.2 3 6  6.6 3 4  0.6 0 0  0.0 29.7 216 6 4  6.997 
40 49 6.2 75  34.5 38.5 78  4 5  6.6 4 0  0 6  01 0.1 29.4 24.4 63  4,429 

Estado civil 
En unión actual 7.6 5.8 35.9 40.2 7,4 3.7 58  3.2 0 5 0. I 0 0 26.5 252 5.6 14.741 
Alguna vez en unión 6.5 9,6 41.0 34. I 5,8 3.7 6.5 3.2 0 6  0.0 0.0 277 229 5.4 1.929 
Nunca en unión 5.2 I I ,7  42.8 33.6 6 2  3.9 7 3  3.6 0,8 0.0 0.1 37.9 164 7.8 9.154 

Área de residencia 
Urbana 4.9 8,6 44.1 405  7.5 4.4 7.4 3.7 0.7 0.0 0.1 33.9 15.1 6.9 20,821 
Rural 14.2 61 16.4 24.4 4 0  1.2 2 4  1.9 0.5 0.1 0.1 16.9 50.0 4.(1 5,002 

Departamento 
Amazonas 15 I 6.8 15.7 185 5.2 1.9 3.2 18 0.3 0.0 0 2  162 53.6 3.2 283 
Ancash 6.5 9.5 344 20.4 4.8 16 2.0 0 8  0 5  0.2 0 0  29.7 29.4 4.9 984 
Apur/mac 196 7.3 19.3 15.6 1.7 0 5  2.4 3.4 0.2 0 0  0.2 149 567 24  230 
Arequipa 7.4 I 1.3 36.3 396 5.8 3 7 7.5 5.2 0.6 0.1 0.1 39.0 19. I 58  1.074 
Ayacucho 18.3 5.5 17.6 18.2 2.4 1.7 3.5 1.0 0 0  0 0  0 0  20.6 510 19 4(17 
Caiamarca 17.0 8.0 12.9 16.4 7.5 1.2 3.7 3.6 0.4 0.0 01 18.3 53 1 3.4 1,008 
Cusco 9.6 9.2 30  1 23.7 3.5 3.1 8.3 5 2  1.2 0 4  0 0  23.8 35 8 3.3 933 
Huancavelica 30.2 6.7 109 31.0 2.3 1.8 5,9 5.2 0.8 0.3 0,0 10.3 49.1 2.1 218 
Huánuco 18.3 132 33.0 318 6.1 0.4 12.1 6.7 0.3 0 0  0.6 21,6 30.9 55  511 
loa 5 0  3.0 49.8 35.3 6.5 2 9 4.0 3.3 0.5 0 1 0.0 30.9 138 7.9 809 
Junfn 7.6 6.8 322 370 2.5 2.6 6 9  2.9 0 6  0.0 0.0 30.7 293 5 9  1.285 
La Libertad 0 8  7.1 364 592 9 0  6 7  5 7  6 0  0 7  0 0  01 24.1 162 6.5 1,446 
Lambayeque 3 I 6.7 36.1 53 1 9.3 3.0 10.5 78  2.2 0 0  0.2 35.9 137 8.7 1.141 
Lima 2.7 7.3 485 45.1 7.9 4.3 7.8 28  0.6 0 0  01 38.1 105 8.2 1(I,233 
Loreto 103 115 343 165 2 0  1.3 2 0  15 0 4  01 0.1 16.0 36.2 41 823 
Madre de Díos 18.0 9.1 258 37.2 164 2 4  7 7  3 9  0 3  0 0  0 3  12.9 37.4 38  65 
Moquegua 1.6 5.5 50,9 60.7 110 52  133 I0.2 0 9  0.[ 01 48.8 6 7  12.3 153 
Paseo 4,7 19.8 28.2 334 6,0 27  7,7 6 8  I I 0,0 0 0  255 264 8,2 217 
Piura 6 2  9.9 32.9 249 9.9 75  2.5 0,9 0.0 0 0  0.0 232 270 4 4  1.730 
Puno 183 153 260  254 38  1.0 5.2 2 4  0.3 0 0  0 0  131 41.3 12 810 
SanMartin 127 55  324 177 17 14 1.3 i 3  0 4  0 0  01 287 37.0 3.9 620 
Tacna 4.1 4 9  398 66.1 72  3 9  53  5.2 0.7 0.0 0 0  34.0 9 6  6.5 313 
Tumbes 8 0  77  48.2 325 21.3 149 I I .9  51 38  0 4  0.0 445 162 121 2(k4 
Ucayali 19.2 8 9  434  250 9.0 32  6 0  4 5  I I 0 ~  0.0 15 7 31.7 3 6  327 

Región de residencia 
Lima Metropolitana 2 6  7 4  492 45.9 82  4 5  82  2.9 0 6  0 0  0.1 382 9 9  8 4  9,376 
Resto Costa 4 2  74  4 [ 2  399 8.7 5 4  55  38  0 8  O0 0 I 31.9 164 6 ~  6,669 
Sierra I 1.9 9 5  25 3 30.4 4 4  2.1 6 3  4 0  0.6 0 I 0 1 23 1 37.0 4.0 6,995 
Selva t3.3 8.8 312 208 41 1.9 3 1 2.2 0 5  0 l  ()1 212 376 45  2,783 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 2.6 74  49.2 459  8.2 4.5 8.2 2.9 0 6  0 0  0 1 382 9.9 84  9.376 
Otras ciudades grandes 6.2 9 8  41.3 366 7.0 4.4 7.0 4,8 0 7  0.0 01 31.1 176 5 6  8.734 
Resto urbano 8 5  9.1 353 348 6 8  4 3  5.8 3.0 0 8  0.0 01 28.6 256 65  2.711 
Rural 142 6.1 16.4 244 4 0  1.2 2.4 1.9 0 5  01 0.1 169 50.0 4.0 5.002 

Nivel de educación 
Sin cducación 128 4 I 4.8 221 4.2 l.I 1.2 3 0  0 2  0 I 0 t  I1.[ 6 [ 5  37  848 
Primaria II .8 6 3  20.1 276 5.9 2.4 3.0 2.4 0 7  0 0  0.1 t7 7 43.8 4.8 6527 
Secundaria 6.0 88  42.2 364 7.0 3.9 65  2 9  0.6 0 0  01 310 169 63  12.031 
Superíor 1.8 9 3  55.6 514 8,0 5.3 10.4 5 3  0.6 0.1 01 457 3.8 85  6,417 

Total muíeres 6.7 8. [ 387 37.4 6,9 38  6.4 3 4  0 6  0 1 0 1 30 6 21 9 6.4 25.823 
Total hombres 3.3 6 5  486  36.0 22,3 10.6 7.3 4 0  0.4 01 0 0  232 143 53  2.375 
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Cuadro 10.4 

Percepci6n del riesgo al SIDA 

La mayor/a de entrevístados que declaró conocer el SIDA, tanto de hombres torno de mujeres, en 
proporciones mayores al 8() por ciento, tienen la percepción que el SIDA es mortal, no se puede curar, 
es transmisible por la nmdre durante el embarazo e incluso admiten que una persona saludable lo puede 
tener. 

Las percepciones de riesgo no son tan diferentes por edad ,,) estado marital como si lo son por nivel 
educativo de la nmjer. Estas diferencías son mayores entre las nmjeres con educación superior que entre 
aquellas sin educacídn. Así por ejelnphl, la proporción de mujeres que piensa que el SIDA no es curable 
es mayor en las prmleras (92cA) que entre las segundas (69«}). 

La percepción del riesgo lamhidn es díferente según el lugar de resídencia, siendo ésta menor entre la:.; 
mujeres que residen en el área rural, en la Selva y en los departamentos de Cajamarca,  Apurimac, Loreto 
y San Martín. donde menos del 74 por ciento tic ellas piensa que el SIDA no es curable. 

10.6 Percepción Directa del Riesgo a Contraer  el S I D A  

T a m b i é n  se p regun tó  a las en t r ev i s t adas  si pensaban  que  ten ían  un r i e sgo  pequeño ,  m o d e r a d o  o 

g r a n d e  de adqu i r í r  el S I D A  o si c re ía  que  no tenía  r i e sgo  de  cont ruer lo .  Los resu l t ados  se p re sen tan  en  el  

C u a d r o  10.5. 

Cuadro 10.5 

Percepción del 14eE~o a contraer el SIDA 

Al menos cerca tic una tercera parte de los entrevistados que dicen conocer el SIDA piensan que ellos 
tienen algún riesgo de contraerlo, siendo mayor esla percepci6n enlre los hombres (48c7r) que entre las 
mujeres (3(Y~). 

Entre las mujeres, la percepción del riesgo aumenta con la edad: del 23«7, en el grupo de 15-19 al 32cA 
en el de 40-49.  y es lígeramente mayor en las actualmente unidas (32c~) que entre aqudllas que nunca se 
han unido (28~/~). 

La percepci6n del riesgo es mayor entre las mujeres que tienen esludios superiores (44~~), entre las que 
residen en el área urbana (34c7~), en Lirna Metropolilana (38«~) y en los departurnenlos de Arequipa (4U7~), 
lea (34«/~). Tumhes (~3~~) y San Martín (33«7~). Estos niveles de percepcilin del riesgo conlraslan con el 
observado en el departamento de Piura (15c/~). 
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Cuadro 10.4 Percepción de categorías de riesgo al SIDA 

Entre las mujeres que conocen del SIDA. distribución porcentual para diversas categorías de percepción del riesgo al SIDA, 
segtin característícas seleccionadas. Perú 1996 

Una  persona El S I D A  puede Con(zce a lquien 
saludable  puede El S IDA es una  El S IDA se ser i ransnPl ido que t iene o 

tener  S I D A  enfe rmedad  mortal  puede curar  de madre  a h i jo  murní  de SIDA 

Alga-  Casi N ú m e r o  
NI» Casi  ]tas stem- Nt~ No No No de 

Caracter is t ica  No SI sabe nunca veces pre sabe No SI sabe No Si sabe No Si sabe nlulcres 

Edad 
15 19 16.1 7 6 4  7 5  4 3  6.5 8 6 7  2.4 84 I II  5 4 2  5 9  8 6 9  6 3  8 8 7  I 0 1  0 7  5 4 1 5  
2 n 2 4  I I . 9  7 9 4  8 7  4 u  5 9  8 7 4  2.6 84.6 II) 9 4 4  4 .6  8 8 9  ~ g  8 7 n  I I 9  0 8  48(81 
25-29 1 2 5  7 7 4  101 4 5  5 4  8 6 4  ~ 5  82.9 I i  g 5 I 4 6  8 8 U  6.8 88 I 1 0 8  l a  4 1 6 2  
3n-39  I I 5  7 8 n  I n 4  4.[1 4 5  8 7 7  3 8  8 3 4  I{)7 5 8  3 7  8 9 5  6 2  8 6 2  1 2 5  0 9  6 9 9 7  
40 -49  II I 7 5 6  11~  4 .1  4 7  8 6 2  e n  8 1 ( )  I 1 5  7 3  4 0  8 8 1  7 5  8 4 1  1 3 7  18  4 4 2 9  

E s t a d o  civil 
En u m ó n  1 3 t  7 4 6  12 I 3 7  4 8  87(1 4 4  8 1 4  ~ 2 0  6.5 4 t  8 7 6  7 4  8 7 0  l i  4 I 3 14.741 
Antes  en  unión I[)R 7 5 9  13~  4 2  5 5  8 5 8  4 4  ~ 1 6  I I 6  6 6  4 6  87.1 7 4  8 2 6  1 6 0  I l I t i 2 9  
Nunca  en  uni6n 1 2 n  8 2 2  5 8  4 8  6 2  8 7 2  17  8 6 7  9 9  :t.:~ 4 8  8 9 8  4 7  N7g  1 1 6  (15 9 1 5 4  

Área de 
r e s i d e n c i a  
Urbana  9 1  8 1 8  7 1  4.4 5 4  8 7 8  2 ~  8 ~ 9  I0 I ~ 8  ~7  9 1 6  4 I 8 5 8  I:~~ 0 6  2 0 8 2 1  
Rural  2 7 5  5 0 7  2 1 8  ] .n  5 3  8 3 4  8 2  7 2 5  15.9 I 1 ~  7 7  7 5 u  1 6 4  9 1 2  5 5  2 9  s .11~)2 

l~partamento 
Amazonas  3 1 8  50(1 1 8 2  1 9  5(1 8 7 2  5 7  7 ~ 2  1 4 3  1 1 6  8.3 7 3 i  17(1 80.6 7 0  2"~ 28:~ 
Ancash  1(13 77(1 1 2 5  4 I 3 8  85.8 6 1  7 8 3  1 4 7  71) 5(1 8 3 6  t i  I 8 2 9  1 4 5  2 ~  9144 
Apur ímac 2 2 5  6 1 9  1 5 6  12  6 8  8 5 ~  6 6  7 1 9  1 4 7  1 3 0  5 9  84.4 9 0  9 4 1  z 4  211 2](1 
Arequ ipa  12.0 8(18 7 2  ~ 8  4.7 88.8 2 6  8 2 4  [ 2 2  5:~ 3 ~ 9 2 4  3 6  91 ~ 8(1 n 4  1 0 7 1  
Ayacucho  29  I 5 2 9  i 8 0  5 7  6 .6  7 7 5  I1) 2 7 ~ 3  II 8 1 2 6  6 4  7 9 4  1 3 8  9 1 7  5 4  2 f i  4(17 
C a j a m a r ¢ a  2[  7 5 7 5  2 0 8  2 8  4 I 8 6 ~  6 9  7 2 4  1 6 2  I I 4  g.3 8 0 0  132  t x I 6  5 6  3 7  I.(X)g 
Cusco 1 7 2  6 4 4  18.2 2 4  ~ 3  8 4 3  ~ l )  7 ~ 4  14:~ 1 2 3  3 4  8 4 ( I  1 1 4  th) 3 6 6  31  t i l~  
Huancavehca  3 4 9  5 3 5  1 1 6  2 1  3 4  8 3 2  I(19 805) 8 0  1 0 9  i4 zt 7 5 2  1 5 5  9 0 4  4 9  4 4  218 
Huå~uco  1 ~ 6  7 6 5  9 t i  [ 2 4 0  91.5 2 4  8 3 5  1 2 7  :~7 3 6  8 9 8  5 8  9:L7 4 8  0 6  511 
lea  11) 7 8 1 8  7 5  5 4  3 6  8 7 8  ~ I ~íó4 I l U  2 3  zt7 8 9 8  5 3  8 7 8  1 1 3  (17 809  
Junfn 1 6 5  7 0 5  13.0 1 7  5 I 8 8 6  4 4  8 Z 6  I(l()  6 2  4 1  8 5 0  9 2  92 I 6 5  l 0  12~4~ 
l . a  Libertad 10.6 7 2 2  17 I 2 5  2.0 9 3 3  2 3  9 1 9  4 7  ~ 5  3 4  8 8 9  7 z  9 1 2  8 3  0 3  1 4 4 6  
Lambayeque  16.3 76.0  7 7  I 6 2.6 9 4 7  U 9  8 1 4  1 4 5  3 7  5 8  8 8 9  4 1 8 7 8  1 1 5  0 4  1,14 I 
L o n a  6 7  8 7 4  5?/  ~ 4  6 3  8 6 2  1.9 8 8 0  8 7  ~1  ~.~ 9~ I 3 Z 8 2 9  1 6 4  0.5 I[123:~ 
I .nreto 1 7 3  7 0 6  121 4 5  6 1  8 3 2  5 9  71 I 1 8 6  9 7  5 7  8 0 6  121 7 7 2  2(18 t 3  8 2 t  
Madre  de  Dios  I 1 2  7 9 1  9.1 2 1  5 8  8 6 2  5 2  8 4 3  i o n  5 [ 3 2  89.2 6 7  9 4 5  a l  0 4  65 
Mt :quegua  6 7  8 6 7  6 6  3 6  4 7  90.  I 1 6  8 7 8  9 0  3.2 2 7  9 3 4  3.6 9 3 8  5 5  0 7  15~ 
Paseo 1 8 4  6 7 6  1 4 0  3 2  4 3  8 7 9  4.6 75:~ 1 6 8  7 9  5 2  8 5 2  8 9  9 5 9  2 6  I I 217 
Piara  12.9 7 5 0  t 2 2  4.6 6. i 8 5 7  3 6  8 2 9  1 2 3  4 7  5 2  8 6 ~  7 4  90  I 8 3  I I t 7 3 0  
Puno 3 1 7  57.0 t i 3  2 3  7 7  8 4 8  5 1  7 ~ 9  1 6 7  9 1  9 9  8 1 9  7 8  ~5.6 1 3  1 0  8 I n  
San Mart ín 2(19 67.1 1 2 0  7 7  6 5  7 9 5  6 4  65 I 2 3 7  10.9 6 1 77 I 16"~ 8 6 6  IO8 2 6  62{9 
Tacna  8 9  8 6 8  4 2  z I 5 3  9~)0 15  9 5 4  ~ 2  1 4  4 6  tJ l .4  zt.2 92(1 6 6  0 7  t l ~  
Tumbes  [ 1 6  8 1 9  6.4 4 5  3 6  t)O2 15  8 7 6  8 2  4 1 8 [ )  8~ 2 5 4  8 1 7  1 7 6  (lX 2(14 
Ucaya l i  2 1 1  7 0 2  8 6  1 7  4.3 91.1 2 9  7 8 4  1 6 6  4 9  8 6  8 5 4  5.5 85(1 1 3 4  0.8 327 

Región natural 
L i m a  Met ropo l i l ana  5 9  8 8 6  5 4  5 0  5 8  8 7 2  1 8  8 8 8  8 0  ~(I  :~5 9 3 5  2 8  8 2 6  167  0 4  9 3 7 6  
Resto Costa 12.0 7 9 4  8 6  4 3  5 0  8 8 4  2 2  8 5 4  I I .2  3 3  4 3  8 9 8  5 I 8 7 9  I I  I n 8  6 6 6 9  
Sierra  1 9 3  6 5 3  1 5 4  2 9  5 I 8 6 0  5 9  7 7 7  I~1 9 0  5 5  83 t 1 0 3  9 2 0  « 9  I 9 6.995 
Selva  2 0 1  6 5 4  1 4 5  3 7  5 4  8 5 n  5 8  7,~4 ~76  8 9  6 1  8 0 4  1 2 3  8 5 5  1 2 2  1 7  2.783 

Nive l  de  
urbanización 
[ . ima Mctr t lpo]i la l la  5.9 8 8 6  5 4  5.0 5 8  8 7 2  18  8 8 8  8 0  3 0  3 5  9 t 5  2 8  8 2 6  1 6 7  0 4  9.~76 
()tras c iudades 10.4 8 1 9  7 7  4 I 5 1 8 8 2  2 5  84 I I I 6  4 I 3 7  9 n 9  4.5 8 8 5  10.6 I )6  8.7~4 
Resto urbano 1 5 6  7 3 6  I n 8  3 2  4 8  8 8 5  3 6  8 1 4  12~í 5 8  4 8  8 7 2  7.() 8 7 9  Ii).7 l O  2 7 1 1  
Rural  2 7 5  50.7 2 1 8  3(1 5 ~  8 ~ 4  8.2 7 2 5  1 5 9  [ 1 5  7 7  7 5 n  1 6 4  9 1 2  5 5  2 9  5 t8 )2  

Nivel de educación 
Sin educación 2 2  1 3 8 4  3 9 4  2 2  4 5  77.3 1 5 8  6 9 4  15.2 15.3 7 1 6 8 6  2~.4 8 8 5  6.5 4 8  848 
P n m a n a  2 2 4  56.7 2(19 2 6  4 7  84.7 7 9  7 4 2  14.9 10.8 6 8  7 8 5  13.9 89(1 8.2 2 4  6,527 
Secundar ia  I I .6  8 2 0  6 5  3 9  6 1  8 8 2  I 7 8 4 3  I 1 ~  4 ( )  4 .0  9 1 3  4 I 8 6 9  1 2 3  (1.5 12,0~1 
Super ior  3 5  95 I 1.4 6 4  4 8  88 I ( )ó  92.3 6.5 I ( )  2 9  9 5 6  I ( )  8 4 ~  1~3  0 2  6.417 

TntM mujeres  I 2 6  7 7 4  9 9  4.1 5 4  87 O 3.4 8 3 3  I 1 2  5 3  4 5  8 8 4  6.4 8 6 8  I 1.8 I 0 2 5 . 8 2 3  
Total  hombres  1 1 3  8 1 0  7 6  6 3  5 4  84.6 3.8 8 1 7  1 2 2  5 9  3 5  8 7 6  8 2  8 6 6  1 2 4  0 9  2.375 
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Cuadro 10.5 Percepción del riesgo a contraer SIDA 

Distribución porcentual de estrevistadas que conocen el SIDA por percepción del riesgo a contraer SIDA. según 

características seleccionadas, Perú 1996 

Número 

Ningún Riesgo Riesgo Riesgo No de 
Característica riesgo pequeño moderado alto sabe Total personas 

Edad 
15-19 639 174 33 2,0 13.3 100.0 5.435 
20-24 58.4 21 8 5. I 2.7 I 1.9 I 0(1.0 4.800 
25-29 55.6 24.2 5.5 3.6 I I. 1 100.0 4.162 
30-39 52 1 23.8 6.3 4.4 133 100.0 6.997 
40-49 54.7 21.9 55 4.1 13.9 100.0 4.429 

Estado civil 
En uni6n actual 54.0 22.1 58 3.9 142 l(g)~O 14.741 
Alguna vez en uni6n 56.0 21.6 5.2 3.8 13.5 100.0 1.929 
Nunca en uní6n 61.3 21.5 4.3 24  10.4 100.0 9.154 

Área de residencia 
Urbana 55.9 242 5.7 3.8 10.4 1000 20.821 
Rural 60.4 I 1.8 3.2 1.7 22.9 1000 5,002 

Departamento 
Amazonas 64.6 11.4 2.9 3.6 175 1003) 283 
Ancash 51 9 142 6.5 3.7 23.7 I OO.il 984 
Apurímac 46.0 18.8 4 A 4,2 26.7 100.0 230 
Arequipa 50.7 27.4 10.4 4.2 7.3 100,0 1.074 
Ayacucho 32.2 15 1 8.8 8.5 35.5 loo.0 407 
Cajamarca 51.6 9.6 5.0 7 3 26.4 I OO.0 1,008 
Cusco 41.3 14.9 5.5 8.5 29.7 100.0 933 
Huancavelica 65 1 I 1 9 4.4 62 12 1 100.0 218 
Huånuco 61.9 20 1 39 3.9 102 100.0 51 I 
lea 60.0 257 56  2.6 6.0 100.0 809 
Junín 677 lll,9 4.3 2.3 14,7 100,0 1.285 
La Libertad 52.2 242 5.9 0.9 16.7 100.0 1.446 
Lambayeque 67.6 161 7.8 2.3 6.2 II30.0 1.141 
Lima 53.8 293 4.4 3.2 9.2 100.0 10.233 
Lotero 61.6 14.9 3.3 3.9 16. I 1000 823 
Madre de Dios 768 7.0 5.5 2.5 8.1 loo.0 65 
Moquegua 73.1 21.6 24 1.3 16 100.0 153 
Paseo 693 199 2.6 0.5 78 100.0 217 
Piura 735 10 1 3.6 0.9 119 loo.0 1,730 
Puno 64 8 20 2 3.5 2 4 9 1 100.0 810 
San Martín 535 15,3 132 4.8 131 I(~O.0 620 
Tacha 66.5 263) 2 8 1 3 3 3 100.0 313 
Tu mbes 57. I 21 9 9 0 1.6 10.4 100.0 204 
Ucayab 49. I 177 3 8 6.7 226 100.0 327 

Región natural 
Lima Metropolitana 530 300 4.5 3.2 9.4 100.0 9.376 
Resto Costa 638 19.3 58 2.2 9.0 I OO0 6.669 
Sierra 54.2 16.2 54 47 195 11g).0 6.995 
Selva 59.2 14.4 58 37 167 loo0 2.783 

Nivel de urbanizaci6n 
Lima Metropolitana 53.0 3(]0 45 3 2 94 I(g).0 9.376 
()tras cíudades grandes 572 204 70  47 106 Itl00 8.734 
Resto urbano 61 8 16 7 5 6 2.8 13 1 I (8) li 2.711 
Rural 60.4 I 1.8 32 I 7 229 I(~).0 5.002 

Nivel de educación 
Sín educací6n 499 8 6 4.8 I. I 356 100.0 848 
Primaria 54.9 16. I 3~6 2.7 22.7 1000 6.527 
Secundaria 60.8 21.0 4.3 35 10.4 I(X).O 12,03 I 
Superior 520 30.9 8.6 4A 4.4 11300 6.417 

Total mujeres 568 21.8 5 2 3A 12.8 Io0.0 25.823 
Total hombres 47 3 33.1 I 1. I 3 4 5. I I IXI.0 2.375 
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10.7 Comportamiento  para prevenir  el SIDA 

Las respuestas dadas a las preguntas sobre si se había producido un cambio de conducta para 

prevenir  el SIDA desde que la persona empezó a oír hablar de SIDA se agrupan en tres categorías: no 

cambio de conducta sexual, cambio de conducta sexual y cambio de otra conducta. La información se 

presenta según la percepción del r iesgo al SIDA, edad, sexo y estado civil  en el Cuadro 10.6 y por lugar 
de residencia en el Cuadro 10.7. 

Cuadros 10.6 y 10.7 

Comportamiento para prevenír el SII)A 

Más de una tercera parte de los cntrevistados que conocen el SIDA no han cambmdo su conducta sexual 
para prevenir el contagio, siendo mayor esta proporción en las mujeres (68~~) que en los hombres (35~/¢) 
Si se agregan las que cambiaron alguna conducta pero no la sexual, la proporcíón asciende al 80 y 59 p~w 
ciento, en las mujeres y en los hombres, respectivamente. 

Las acciones más fi-ecuentes que adoptaron las mujeres, son las de exigir fidelidad a su esposo 117~/~ ) y 
no empezar las relaciones sexuales (9%). En cambio, entre los hombres fueron las de re~tringírsc a una 
s,,»la compañera (23e/~) y empezar a usar el conddn ( 15c7f ). 

Quienes n]ås han cambiado s,,m las mujeres que se sienten con riesgo moderado o tic alto riesgo sea quc 
sepan o nu que el SIDA es mortal, las que tienen 30-39 años de edad y las acIualmcnlc unidas, gruptls 
de mujeres donde la demanda de fidelidad al esposo alcanza niveles mayores al 24 por cíento. Las que 
no empezaron relaciones sexuales son en una mayor proporcidn nlenores de 20 años. nmjeres que nunca 
han estado en unión y con estudíos superiores. 

En casi todos los ámbitos o grupos de poblaciún la mayor/a (mfis del 65«/r ) de las mujeres que declaró 
conocer el SIDA no ha cambiado ninguna conducta sexual, siendo mayor esta proporción entre las mujeres 
que se sienten con pequeño riesgo de adquirir el SIDA, entre las de 40-49 años de edad, entre las 
actualmente unídas~ entre las mujeres sin nível educatívo y entre las que rcsídcn en el årea rural, en el 
Resto de la Costa y en los departamentos de Amazonas y Piura, donde alcanza pc~rcentajes supermrcs al 
80 por ciento. 

10.8 Conocimiento y Uso del Condón 

El porcentaje de entrevistados con conocimiento de condones y la distribución porcentual por 
fuente de adquisición se detallan en el Cuadro 10.8 por edad. estado civil ,  nivel de educación y lugar de 
residencia de las personas entrevistadas. El uso alguna vez de condones y en la úhirna relación con el 
esposo o compañero se detalla en el Cuadro 10.9 según la percepción del SIDA, los cambíos en el 
comportamiento sexual y características demográficas seleccionadas (edad, sexo, y educación) de las 
mujeres. La misma información se tabula en el Cuadro 10.10 por lugar de residencia. El uso algumt vez 
de condones se separa en si se usó para planificación famil iar  o para evitar  enfermedades de mmsmisión 
SeXUal. 

Cuadro 10.8 

Conocimiento del «ondón 

Casi todas las mujeres (95%) y los hombres (96¢~) que han tenido relaciones sexuales y han oído hablar 
del SIDA conocen el condón. En ambos sexos la fuente de adquisicidn más frecuente es la farmacia o 
droguería, por el 50 y 69 por ciento de ellos, respectivamente. 

Nu se observan mayores dilerencias en la proporción de mujeres que conoce el conddn por edad o estado 
marital: casi todos los grupos se ubican en torno al promedio (95%). Si existen ditizrcncias entre las 
mujeres sin nivel educativ,,) y las que tienen educación superior (75~ y I()()~7~ respectivamente). Entre ellas 
también es dil2'rente la fuente de adquisición unás frecuente: la fuente publica en las primeras y la farmacía 
en las segundas. 
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En todos los ámbitos del territorio nacional la proporción de mujeres que conoce el condón es mayor  al 
82 por cíento, siendo ésta mayor entre las residentes del área urbana (98%) que del área rural (85%). En 
los departamentos de Ayacuchu y Puno dicha proporción se sitúa entorno al 83 por ciento contrastando 
con el 99 por ciento observado entre las mujeres que residen en Lima Metropolitana. 

Cuadro 10.6 Comportamiento para prevenir el SIDA por características sociodemográficas 

Porcentaje de mujeres por cambio en el comportamiento para evitar el SIDA. de acuerdo a percepción del riesgo al SIDA 
y caracten'sticas sociodemográficas seleccionadas, Perú 1996 

Caractedstíca 

Cambió la conducta sexual 
Cambi6 

No cambi6 Decidí6 Dejó de Empezó  Tiene  Tiene menos Exige Otra otra Número 
conducta guardar tener a usar sólo un compa- fide- conducta conducta de 

sexual virginidad relaciones condún compafiero fieros Lidad sexual no sexual mujeres 

S I D A  es s i e m p r e  fata l  

No riesgo/Pequeño riesgo 69.4 
Riesgo moderado 55.7 
Alto riesgo/Con SIDA 49.7 
No sabe/Sin ínformaci6n 68.9 

S I D A  n o  es s i e m p r e  

fata l  o N o  s a b e  
No ríesgo/Pequefio riesgo 70.6 
Riesgo moderado 56,7 
Alto riesgo/Con SIDA 61.2 
No sabe/Sin información 68.0 

E d a d  
15-19 60.5 
20-24 66.2 
25-29 69.3 
30-39 7L7 
40~19 72.5 

E s t a d o  c iv i l  

En unión actual 74.3 
Alguna vez en unión 62.4 
Nunca en unión 59.2 

Nive l  d e  e d u c a c i ó n  

Sin educación 709 
Primaria 72.1 
Secundaría 67. I 
Superior 654 

Total mujeres 68. I 
Total hombres 34.9 

9.6 2.2 I.I 1.4 0.1 17.7 1.6 79.9 17.955 
8.0 4.0 2.6 1.8 0.3 29.1 2.7 73.7 1,179 
6.8 4.7 2.8 5.8 0.2 27.6 3.9 71.6 750 
5.9 1.7 0.7 1.0 0.1 II,9 1.5 ~ . 6  2,576 

7.8 2.1 1.1 1.7 0.1 13.4 2.6 82.9 2,338 
II.6 2.6 2.3 3.1 1.6 25.0 3.4 79.6 165 
3.3 4.2 0,4 4.6 0.0 25.2 0.8 71.5 128 
3.1 1.6 0.1 1.2 0.1 6.3 1.0 87.4 733 

23.7 1.4 0.8 0.7 0.2 3.0 2.7 76.1 5,435 
116 2.4 1.2 2.1 0.1 14.5 1.9 78.9 4 . 8 ~  
52  2.2 1.6 1.5 0.2 21.6 1.5 81.7 4.162 
19 23 1.3 21 0.1 25.2 1.3 81.4 6,997 
1.4 3.4 0.9 1.3 0.1 21.4 1.6 83.8 4.429 

0.1 0.7 0.9 1.8 0.1 28.5 0.9 83.1 14,741 
3.7 13.3 1.9 3.1 0.5 5.6 3.8 77.8 1.929 

23.6 2.6 1.3 0 9  0.2 1.8 2.8 76.2 9.154 

1.5 33 0.0 0.7 0 0  11.9 1.6 89.5 848 
3.0 2.8 0.4 1.6 0 1 17.9 1,5 84.5 6.527 

10.4 2.2 10 15 0.2 17.4 18 79.1 12.031 
12.5 2.0 2.2 1.6 0,2 17.3 2.1 77.1 6.417 

8.7 2.3 1.1 1.5 0.1 17.3 1.8 80.3 25,823 
58  2.2 14.7 22.6 8.0 3.9 0.6 59.2 2.375 
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Cuadro 10.7 Comportamiento para prevenir el S IDA por lugar de residencía 

Porcentaje de mujeres Ix»r cambio en el c,arnportamíento para evitar el SIDA. por pcrccpción del riesgo al SIDA y lugar de 

residencia. Pení 1996 

Caracter[stica 

Cambió la conducta sexual 
Cambit5 

No cambí6 I)ecidiô Del6 de Empez6 Tiene Tiene menos Exige Otra otra Nümem 
conducta guardar tener a usar sólo un cumpa- fide- conducla conducta de 

sexual virgínidad relaciones cond6n c~mlpañem fieras lidad sexual ira sexual mttieres 

Área de residencia 
Urbano 674 9 3  23  I 3 I 6 1) 2 181 19 791 20.821 
Rural 707 61 23  (16 1 I 01 142 14 852 5.002 

Departamento 
Amazonas 755 2 9  15 10  10 0 0  164 1) 5 898 283 
Ancash 707 6 7  2.5 0 8  04  0 1 17 5 17 819 984 

Apurímac 75 1 6 6  4 4  0 5 I l) 02  13.7 10 790 230 
Arcquipa 68 2 7 8 3.7 1.3 3 2 (16 21 ~ 2 0  765 I.{)74 
Ayacucho 725 4 7  26  0 5  29 0 2  104 24 839 407 
Caiamarca t-A3 4 4  2.5 I 5 I 5 {I.I L2.5 26  8(18 I.I){)8 
Cusco 58 9 6.5 25 I 0 I 3 O0 21 2 2.6 79.1 933 
Huancavelica 685 9.8 2.3 1.6 03  0 0  106 I 0 873 218 
Huånuco 753 4 2  18 1.0 13 0 6  192 0 6  835 511 
lea 75.4 11.5 3 0  07  0 6  02  15 1 19 "75.8 809 
Junín 54 1 128 3.7 18 08  02  21 0 14 768 1,285 
La Libertad 653 18.3 2.9 0 4  0 4  0 0  125 21 86:~ 1,446 

Lambayeque 697 5 9  31 0.7 03  0 0  250 4,2 801 1.141 
Líma 67.8 9.0 I 8 1.5 18 02  178 16 80.2 10.233 
Loreto 62.7 83  29  12 78  01 180 1.2 65.1 823 
Madre de Díos 702 6.2 22  08  I 5 0 4  18 1 1.0 82.2 65 
MtNuegua 500 9.1 24  12 07  0 0  416 6.2 71.4 15:~ 
Paseo 522 175 4.8 13 0 6  01 228 1.7 76.4 217 
Piura 887 19 12 0 I 1)4 0 1 7(1 1.2 88.7 1,73{I 
Puno 66.6 13.1 23  0 7  0 9  02  13 I 2 3 76 I 811) 
San Martín 74.3 3.2 2. I 0,4 26  0 0  15 9 2. I 80.8 620 
Tacna 59.5 164 I I 0 8  03 0.0 250 0 5  746 313 
Tumbes 414 234 I.I 03  1) 4 0 0  338 0.6 84.3 2(14 
Ucayali 600  54  34  13 15 01 26.2 I.I 820 ~27 

Regi6n de residencia 
Lima Metropolitana 675 9 4  18 15 I 8 0 2  180 1.6 79.8 9.~76 
Resto Costa 73.0 82  22  0 6  116 0 1 174 1 9 825 6.669 
Sierra 64.2 9.8 3(1 12 1.4 0 2  160 2.1 79.8 6,995 
Selva 67.9 5.0 2 6  0 9  34  0 2  185 1.2 78.1 2.78~ 

Nivel de urbanización 
Lima Metrop~»litana 675 9.4 1.8 I 5 1.8 0 2  I g 0  1.6 798 9.:'76 

Otras ciudades grandes 67 7 9.2 2.5 1.2 I 6 0 2 180 23 777 8.734 
Resto urbano 665 9.6 3 5 0 6  1.3 0.2 188 1.5 81.4 2.711 
Rural 707 6.1 23  0 6  1 I 01 142 1.4 85.2 ~.002 

Total mujeres 681 87  2.3 1.1 1.5 01 173 1.8 80.3 25.823 
Total hombres 34.9 5 8  2.2 14.7 22.6 8.0 3 9  0.6 59.2 2.375 
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Cuadro 10.8 Conocimiento de condones por características seleccionadas 

Porcentaje de entrevístadas por conocimiento de condones, por fuente de información y según característícas 
seleccionadas. Perú 1996 

Característica 

Fuente de condones 

Conoce No sabe/ 
sobre Fuente Médico Otra Sín in for- 

condones pública privado Droguería fuente maci6n Total 

Edad 
15-19 92.6 31,2 0.5 449  1.9 21.5 1.019 
21/-24 95.7 33.8 (1.3 51,5 2.0 12.4 3.088 
-~ v 96.0 36.7 0.3 49.4 1.7 11.9 3.579 _5-~9 
3(I-39 95.6 34.5 113 496  2.3 13.3 6,699 
41)-49 93.1 26.3 0.7 49,1 2,2 21.6 4.328 

Estado civil 2. I 
En unión actual 94.8 34.9 0.4 47.1 15.5 14,741 
Alguna vez en unidn 94.5 29.0 (1.5 5(I,2 2.4 18.0 1.929 
Nunca en unión 96.2 20.9 0,3 66.0 1,7 I 1.2 2.043 

Area de residencia 2.5 
Urbano 97.6 27.0 0.5 59.5 10.5 14,661 
Rural 85.2 53.6 (1,2 [ 3.3 (1,6 32.3 4,052 

Departamento 
Amazonas 88.2 56.(i 0.0 12.4 0.8 3(I.8 234 
Ancash 96.6 31.9 0.0 50.8 1.2 16.0 696 
Apurímac 90.9 69.6 0.0 12.9 0,3 17.2 179 
Arequipa 96.0 33.7 0.0 45.8 1.9 18.6 773 
Ayacucho 82.6 41.6 0.5 21.4 0.5 36.0 299 
Cajamarca 83.0 47.2 0.4 15.6 1,0 35.9 806 
Cusco 89.0 39.9 0.6 28.4 4.6 26.4 707 
Huancavclica 84,0 50.5 0.0 18 1 0,3 31. I 165 
Huánuco 92.3 50,8 (1.2 27.9 0.4 20.8 398 
[ca 98.5 36. I 0.2 55.6 0.7 7.3 576 
Junín 94.7 24.6 0.5 55.4 0.4 19.1 962 
La Libertad 91.3 44.5 0.4 38.7 0.8 15.5 1,036 
Lambayeque 96.4 28.7 0.1 55.2 2.2 13.7 781 
Líma 98.7 21.2 0.7 68.1 3.3 6.6 7,169 
Lotero 95.2 52.3 0.2 3(I.8 0.8 15.9 686 
Madre de Dios 94.2 52.1 0.0 25,8 1.4 20,6 58 
Moquegua 95,7 55.6 0.5 35.3 1.9 6.7 120 
Paseo 92.1 49.3 0.3 31.3 0.0 19,0 162 
Piura 94.8 30.6 0.3 45.6 1.2 22.3 1,163 
Puno 82.6 37.4 0.0 24.9 2.3 35.4 550 
San Martín 95.3 503 0.0 30.8 0.3 18.6 549 
Tacha 98.6 43.0 (1.7 42,4 3.2 10.7 209 
Tumbes 98.8 58.5 0.1 32.3 2.9 6.3 150 
Ucayali 94.9 390  0.0 38.6 0.1 22.3 286 

Región natural 
Lima Metropolilana 98.9 19.2 1).8 70,1 3.5 6.4 6,532 
Resto Costa 97.6 34,7 0.4 51,6 1.5 I 1.8 4,671 
Sierra 87.9 40.5 (1.2 30,9 1.6 26.7 5.121 
Selva 94,2 49.0 0.1 28.9 0.5 21.4 2,389 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 98.9 19.2 0.8 70.1 3.5 6.4 6.532 
Otras cíudades grandes 97.4 29.5 0.3 55.1 1.9 13.1 6,126 
Resto urbano 94.3 44.5 0.1 38.3 1.0 16.1 2.003 
Rural 85,2 53,6 0.2 13,3 0.6 32.3 4,052 

~ivel de educación 
Sin educacíón 75.2 30.4 0,0 13.8 0.6 55.2 818 
Primaría 89. I 39.0 0.4 30. I 1.6 28.9 5,929 
Secundaria 98.8 32.3 0.5 57.3 2.4 7.6 7.800 
Superior 99.9 25.2 0.5 69.6 2.5 2.2 4A67 

Total mujeres 94.9 32.7 0.4 49.5 2.1 15.2 18,713 
Total hombres 95.6 15.0 0.2 69.3 1.3 14.3 2.187 
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Cuadros 10.9 y 10.10 

Uso alguna vez del condón 

Entre las mujeres  que han tenido relaciones sexuales  no es muy  f iecuente el uso exc lus ivo  del cond6n 
c o m o  med io  de prevención contra  a lguna  Enl~rmedad  de Transmis iún  Sexual  (ETS) ,  pues sólo una de 
cada  veinte lo han usado a lguna  vez con tal fin. 

Sin  embargo ,  una cuarta parte de el las  lo han usado com o  método  de planif icación o con los dos fines. 
es decir,  c o m o  mé todo  de planif icación famil iar  y para prevcnír  a lguna  ETS.  

De otro lado, el porcentaje  de usuar ios  del conddn  es mayor  en los hombres  que en las mujeres.  El 
porcentaje  de hombres  que lo usaron exc lus ivamente  para prevenir  a lguna  E T S  es ocho veces el de las 
muje res  (40% versus 5%). Pero el porcentaje  de hombres  quc Ic dieron un doble  uso es mayor  (58c~). Un 
56 por  ciento lo usó exc lus ivamente  c o m o  método  de planif icación familiar.  

Uso del condón en la última relación sexual 

Só lo  el 6 por ciento de las mujeres  usaron el cond6n  en su úl t ima relaciún sexual ,  casi todas con su 
esposo.  Sin  embargo ,  este porcenta je  es m ayo r  al de los hombres  (4%).  

El porcentaje  de mujeres  que usaron el condón  en su úl t íma relación sexual  es m ayo r  entre las mujeres  
que se sienten con pequeño  r iesgo sabiendo que el S I D A  no es mortal  (8%),  entre las que se sienten con 
alto r iesgo de contraer  el S I D A  sabiendo  que la enfermedad es mortal  (9%) y entre aquél las  que tienen 
educación  superior  (10%).  No se observa  mayor  difi :rcncia por  edad de la mujer :  el uso se si túa en torno 
al 6 por  ciento entre la mujeres  de 20-39 años de edad. 

De otro lado, cerca de la mi tad (48%)  de las mujeres  que indicaron "empezar  a usar el eond6n"  com o  una 
med ida  para evítar  contraer  el S I D A  lo usaron en su úl t ima relación sexual.  

El uso del condón  es mås  frecuente entre las mujeres  con educación super ior  (10%)  que entre las mujeres  
sin nível educat ivo (1%).  

Según  el lugar  de residencia,  los mayores  porcentajes de mujeres  que usaron el cond6n  en su úl t ima 
relación sexual se presentan entre las residentes de Lima Metropol i tana  (9%) y de los depar tamentos  de 
Cusco  y Huancavel ica  ( 8 ~ ) ,  Jun /n  (7%) y Arequipa  y Ancash  (6'7~). Estos niveles contrastan con los 
observados  en los depar tamentos  selvát icos  de Loreto y San Martín ( 2 ~ )  y de Ucayal í  ( I ~ ) .  
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Cuadro 10.9 Uso tic condones por las muleres por caracter/slicas seleccíonadas 

Porcentaje de mujeres que han usado condones y porcentaje que usó condones en su última relación 
sexual, de acuerdo a percepción de riesgo al S[DA, caraclcrisPcas sociodemográficas y cambíos en 
comportamiento sexual. Perú 1996 

Caractet isleta 

Han usado conddn alguna vez 

Usó condún Usd en 
Us6 para Usaron ultíma 

condon evital ¢tmdún relaciún 
para PF ETS lUnlOs Ntimcro con esposo Nfinlero 

SIDA es s i e m p r e  fatal 
No riesgo/Pequeño riesgo 26.1 54  
Riesgo IllOd¢lado 1{)8 7 I 
Altt~ t'icsgll/C~ln SIDA 336 13 3 
No ,ahc/Sin inlolmílciúI~ 155 2 7 

S I D A  n o  es  s i e m p r e  fa ta l  
o N o  s a b e  
Ni» Nesgo/Pequeño tíesgo 315 58  
Riesgo modm ado 311.7 9 2  
Alto riesgo/Con SIDA 32.4 7 6  
No sabe/Sin inflnmación 100 22  

E d a d  
15 19 173 5 9  
20-24 255 57  
25-29 279 55  
30 39 284 58  
41149 199 4 5 

E s t a d o  c iv i l  
En uníún actual 255 54  
Alguna %tcz Cl~ unidn 165 0 0  
Nunca en unidn 28.6 253 

N i v e l  d e  e d u c a c i ó n  
Sin cducaciún 7 [ 07  
hqmaria 149 37 
Sccttndaria 28 I 5 9 
Supclior 41  7 8 5 

Conducta  
No cambió conducta sexual 241) 4 0  
Gumdú virginidad 
Dcld de tener sexo 233 9 2 
Empezd a usar condún 937 IO(I 0 
Restringi6 a I Ct~lnpañero 24.7 80  
Menos compañeros 
Exige fidelidad 322 7.4 
Otra conducta sexual 312 85 
Cambió otra conducla 24 1 4.4 

Total mujeres 254 5.4 
Total hombres 55.5 39.8 

27 5 9.829 5 9  9,797 
32.2 7~6 62  736 
358 483 92  483 
164 1.546 4 2 1,544 

32 6 1.210 75 1,209 
323 t0~ 4.3 105 
332 82 25 82 
II) 9 482 [.9 479 

189 562 5 7 556 
268 2,155 62  2.144 
293 2,8~3 6 4  2.821 
296 5,541 63  5.536 
212 L383 45  3.379 

268 14,436 58  14.435 
165 19 * * 
28 6 19 * * 

75  636 14 634 
15 8 4,894 3.6 4.885 
295 6,042 6 2  6,027 
437 2,901 9 8 2.889 

252 1(l,785 55 t0.762 
2O 

257 88 0 4  77 
[(R) 0 140 476 137 
25.6 255 7 I 255 

- 11 
3L4 4,156 68  4.156 
32.5 121 4 7  [20 
25.3 12,037 54  12.007 

26.7 14,474 58  14,435 
58.4 2,024 38  2.024 

* N o  aplicable 
Nota: No se calcul6 la distribuciún para menos de 25 casos 
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Cuadro  10.10 Uso de condones  ix»r las muíeres por  lugar  de  resídencia 

Porcenta je  de mujeres  que han usado condones  y porcenta je  que us~ condones  en  su úl t ima relación 
sexual,  por  lugar  de residencia,  Perú 1996 

Ha usado condUn alguna vez 

Usó condón Us~ en 
Usó para U s ~ o n  Ultíma 

condón evitar condón relación 
Lugar  de residencia para PF ETS juntos Número con esposo Número 

Área de residencia 
Urbana 2 9 7  6 3  3 1 2  I 1.066 6.7 11,032 
Rural I 1.6 2.6 12.2 3,408 2 9  3.403 

Departamento 
Amazonas I I. 1 3.7 13.2 199 3.2 199 
Ancash 223  3.5 23.8 551 5.9 548 
Apurímac 185 3.8 21.5 149 4.5 149 
Arequipa 33 9 5.9 34.9 608 6,2 608 
Ayacucho 17.8 6.9 19.7 214 5.0 211 
Cajamarca 15 5 4.5 16.1 677 3.4 672 
Cusco 27.7 10.4 30.2 585 8.0 581 
Huancavelica 14.8 2.9 16.5 137 7.9 136 
Hufinuco 20.9 3.8 21.4 304 3 8 304 
Ica 25.8 3.2 27.6 456 5.7 456 
Junín 27.3 4. I 27.6 696 6 8  696 
La Libertad 12.4 1.3 12.6 852 3 4  852 
Lambayeque 22.2 4.0 23 8 604 4.3 603 
Lima 34.5 7.2 36.0 5,238 8 2  5.228 
Loreto I 1.4 5.5 13.6 542 2.3 542 
Madre de Dios 17.4 5.9 18.7 48 3 1 48 
Moquegua 33.3 11.9 33.9 99 5.4 99 
Paseo 17.4 9.6 21.0 131 5.3 130 
Piura 20.0 1.3 20.5 971 3 .g 963 
Puno 14.6 6.3 16.2 444 3.2 443 
San Martín 183 6. I 19.6 440 2 4  439 
Tacha 21.7 3.5 23.1 170 3.8 169 
Tumbes 20.7 2.0 21.3 130 2.8 130 
Ucayali 12.3 5.1 13.6 230 1.2 228 

Región natural 
Lima Metropolitana 35. I 7.2 3 6 6  4.744 8 5  4.735 
Resto Costa 24.3 3.7 25.3 3,763 4.9 3,75 I 
Sierra 19.9 5.4 21.2 4,059 4.8 4,045 
Selva 15.5 4.7 169 [,908 3 0 1,905 

Nivel de urbanización 
Líma Metropolitana 35. I 7 2  3 6 6  4.744 8.5 4.735 
Otras ciudades grandes 26.8 6 2  2 8 5  4.764 5 8 4,743 
Resto urbano 22.2 4 2  2 3 2  1.558 4.1 1.554 
Rural 116  2,6 122 3.408 2,9 3.403 

Total mujeres 25.4 5.4 26.7 14.474 5.8 14.435 
Total hombres 55.5 39.8 58.4 2.024 3 8  2.024 
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APÉNDICE A 

DISEÑO Y COBERTURA DE LA MUESTRA 

A.1 Introducc ión  

La muestra utilizada para la encuesta ENDES-96 es una muestra probabflis'[ica que fue 
seleccionada en tres etapas: la selección de centros poblados en la primera etapa, la selección de 
conglomerados en la segunda etapa, y la selección de viviendas en la etapa final. La muestra estuvo 
constituida por 1496 conglomerados, distríbuídos proporcionalmente en el área urbana y rural de cada 
departamento, a excepción de los departamentos de Cajamarca, Cusco, Lima y Piura. La muestra total 
permite para las mujeres entre 15-49 años de edad sólidas estimaciones de un número de variables 
ímportantes a nivel de cada uno de los 24 departamentos y las tres regiones naturales del país (Costa, 
Sierra y Selva). También 1/12 de la muestra total permite estimaciones para la anemia en mujeres y para 
un número de variables de los hombres elegibles a nivel urbano, rural y total. De otro lado, aunque la 
muestra total dentro de cada departamento puede ser auto-ponderada, dicha muestra total no 
necesariamente es autoponderada a niveles de agregaciones mayores tal como regiones, zonas naturales, 
total urbano, total rural o de todo el país. 

De la muestra total, fueron seleccionadas 33,498 direcciones de hogares para obtener 28,951 
entrevistas completas de mujeres de 15 a 49 años de edad. Para la muestra total, el número de hogares 
visitados fue de 28,805, de los cuales sólo 28,122 fueron entrevistados. En los hogares entrevistados se 
encontró un total de 31,241 mujeres elegibles y de las cuales se obtuvo un total de 28,951 entrevistas 
completas. En la submuestra de I/I 2 del total, el número de hogares visitados fue de 2,516 y de los cuales 
2,473 fueron entrevistados. En los hogares entrevistados de la submuestra, se localizó a 2,818 mujeres 
elegibles y 2,942 hombres elegibles, de esas cifras se obtuvo 2,274 entrevistas completas para el estudio 
de la anemia y 2,487 entrevistas completas de hombres elegibles. 

El universo de la muestra estudiada representa aproximadamente el 100 por ciento de la población 
total del país. Ninguna área fue deliberadamente omitida del marco muestral. 

A.2  Diseño  y Se lecc ión 

Unidades de Muestreo 

Las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) fueron los centros poblados empadronados en el 
último censo de población del año de 1993. Cada UPM fue dividida en conglomerâdos (USM), y todo 
domicílio localizado en dicha área se considera como la unidad última de muestreo (UUM). 

Estratificación 

Además de la estratificación por departamento, en cada uno de ellos los centros poblados fueron 
clasificados en tres grupos: sedes urbanas, (20 mil o más habitantes) resto urbano (2 mil a menos de 20 
mil) y rural (localidades con menos de 2 mil habítantes). Asimismo, las sedes urbanas con 100 mil o más 
habitantes en dos categorías: áreas periférícas y resto de la ciudad. 
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Marco Muestral 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó el últ imo censo de población y 
de v iv ienda  en 1993 y mantiene un listado computarizado de los centros poblados con información censal, 
lo cual permite el cálculo de los parámetros para el diseño de cualquier muestra utilizando dicho marco 
de unidades. 

El archivo computarizado de centros poblados dentro de cada departamento ha sido organizado 
de tal manera  que refleje la agrupación de ellos en sedes urbanas, en el resto urbano y en el área rural. 

C o m o  consecuencia  se decidió usar este marco muestral para la encuesta ENDES-96.  La razón 
principal es que es factible una subdivisión en conglomerados adecuada para los objetivos de la encuesta 
ENDES-96 .  La segunda razón, es la de hacer posíble la implementación de los listados actualizados de 
viviendas en cada conglomerado seleccionado. 

Composición de la muestra 

Con el objetivo inicial de obtener un total aproximado de 28,000 entrevistas completas de mujeres 
elegibles se utilizó información de la encuesta E N D E S  I1, 1991-92. como un instrumento de ayuda para 
es t imar  ciertos parámetros del diseño. Se es t imó que se haría necesario un total aproximado de 33,000 
viviendas a ser seleccionadas para obtener ese número de entrevistas completas.  Ese total fue distribuido 
por departamentos pero no proporcionalmente a su tamaño poblacional sino para poder cumplir  con los 
objetivos requeridos de la encuesta, tal como se puede observar en el Cuadro A. I. 

Selección de la muestra 

La muestra resultante para la E N D E S  I I I  se obtuvo en tres etapas: la primera etapa es una 
selección sistemática de centros poblados con probabilidad proporcional a su tamaño. Después de la 
pr imera etapa de seleccíón se implementó una actualización del levantamíento cartográfico existente y de 
sus viviendas en las áreas de nueva construcción que se habían generado después del último censo de 
población. Inmediatamente después de esta actualización cartográfica se dividió el centro poblado en 
conglomerados (de un tamaño promedio apropiado, más o menos alrededor de 100 viviviendas cada uno). 
En los conglomerados seleccionados se realizó un levantamiento exhaustivo de viviendas. Finalmente fue 
seleccionado un número de viviendas en cada conglomerado,  de tal manera de mantener una fracción 
muestral uniforme para cada vivienda (e implíci tamente para cada hogar) dentro de cada dominio. Esta 
fracción no es la m i sma  para cada dominio desde que la asignación del tamaño de muestra no fue 
proporcional a través de esos dominios de estudio. 

Para el proceso de selección de los centros poblados se siguieron los siguientes pasos: 

El número de conglomerados a ser seleccionados en cada departamento fue calculado como 
la división del tamaño de muestra esperado en el departamento y del tamaño promedio de 
muestra esperado dentro del conglomerado.  

El total de muestra requerido en cada departamento fue distribuido entre sus subestratos 
(sede, resto urbano y rural) de acuerdo a su población censal, y tambíén dentro de cada 
subestrato, sus centros poblados fueron ordenados geográf icamente  en una forma geográfica 
serpentina. 

Para cada subestrato, se elaboró un listado de sus centro poblados con sus correspondientes 
totales de población (viviendas) y tambíén de sus correspondientes acmnulados parciales de 
población. 
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Cuadro A I Ntimem de ctmé!lomerados urbanos y rurales por deparlalllCllloS 

Ntimcm de cong[olllerados urbanos y rurales por departamento. Perti 1996 

Ntimero de conglomerados 

l)eparlamento Ntínlcro esperado ReMo 
de entrevist~~ Sede urbano Rural Total Perilkma 

Grau 
Tumbes I fX,~) 26 18 6 50 0 
Píura 1400 6 211 41 70 3 
Grupo 50 
Reslo 20 

Nor Oriental  del Marañ6n 
Caíalnarca 1400 3 9 58 70 2 
Grupo 50 
Resto 20 

Amazonas I (XX) 6 I 0 34 5¢1 0 
Lambayeque 1000 24 16 10 50 12 

San Martín 
San Martin I(~)() 18 I 0 22 50 0 

La Libertad 
La Libertad l l )ao 24 12 16 52 7 

Chavín 
Ancash 1040 23 8 21 52 8 

Lima 
Lima 3820 228 12 8 248 80 
Grupo 50 
Resto 198 

Los Libertadores 
lea I(XX) 16 24 I 0 51) 3 
Ayacucho 12(X) 16 8 36 6(1 4 
Huancavchca I(XX) 7 3 40 5(1 0 
Huánu¢o I0~K) 12 7 31 5(1 4 

Arequipa 
Arequipa I 120 40 8 8 56 14 

José Carlo~ Mariat¢gui 
Puno 1200 16 8 36 60 2 
Moquegua I(1011 16 24 l(I 50 0 
Tacha [(X)O 38 6 6 50 10 

lnRa 
Cusco 14(X) 10 I{I 50 7(1 4 
Grupo 5(1 
Resto 20 

Madre de Dios [11tlt1 27 ~ 20 511 0 
Apurinla¢ [ (X8/ 8 8 34 50 0 

Andrés A. Cáeeres 
Junfn l (XX) 14 16 21) 50 2 
Paseo 11881 I 6 12 22 50 l) 

Ucayali 
Ucayali I (~8) 26 8 16 50 0 

Lotero 
Loreto 1160 26 I0 22 58 0 

Total 28780 646 270 580 1496 155 

En cada subestrato, se realizó una selección (sistemática y con probabilidad proporcional a 
s u t a m a ñ o  poblacional) de un número de centros poblados requeridos para esta encuesta, 
d igamos  a, en el total de el los en dicho subestrato. 
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La probabilidad de selección del i -ésimo centro poblado para la E N D E S  I I I  es: 

Pli = ( a *  m i ) / ( Y m  i ) 

donde 

a 

mi 

~ m  i 

es el número de centros poblados a ser seleccionados en el subestrato. 

es la poblacíón total de i-ésimo centro poblado de acuerdo al censo de 1993, 

es la población total del subestrato según el censo de 1993 

Previo a la siguiente etapa de selección, cada centro poblado seleccionado (previa actualización 
cartográfica)  es dividido en áreas compactas  denorninadas conglomerados.  

• En cada centro poblado, una selección de conglomerados (en general uno por cada centro poblado) 
se realizó en una forma similar  a la selección de los centros poblados . 

• La probabilidad final del j - é s imo conglomerado para la encuesta ENDES III está dada como: 

P,i =(a * m i) / ( ]~m i ) ( ki /  K i ) 

donde 

k, : 

K, : 

es el número de conglomerados seleccionado en el i -ésimo centro poblado, 

es el número total de conglomerados en el i-ésimo centro poblado. 

Después  de obtener las listas actualizadas de viviendas para cada conglomerado seleccionado, se 
determinó el número final de viviendas de acuerdo a las síguientes fórmulas:  

P-'ii = (ni/ Lij) 

f = Pli * P2il 

y de las cuales se obtiene 

nij = (f*Lii) / (PJi) 

donde 

n,i es el número de viviendas seleccionado en el j -és imo conglomerado del i-ésimo centro 
poblado, 

L,  es el número total de viviendas listadas en el j -és imo conglomerado del i-ésimo centro 
poblado durante 1996, 

f es la fracción de muestreo dentro del departamento. 

PI, es la probabilidad de selección del conglomerado para  la encuesta ENDES 111, v cuyo 
valor es calculado en base de os pará netros de diseño de la muestra. 

Una vez establecido el número total de viviendas a ser seleccionado, el procedimiento de selección 
de ellos depende si el conglomerado es urbano o rural. 

Para cada conglomerado urbano, la selección debe ser en forma sistemática con un intervalo de 
selección de I. = Lii / n w La primera selección es hecha al azar dentro del rango del intervalo de selección. 
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Para cada conglomerado rural, la selección se hace en grupos compactos de ocho hogares 
contiguos sobre el listado de hogares de acuerdo al siguiente procedimiento: 

se enumeran las viviendas en forma consecutiva en el listado del conglomerado rural. 

después de cada múltiplo de ocho (es decir 8, 16, 24, etc) se traza una linea horizontal (con un 
marcador de color). Cada grupo está formado por las viviendas entre cada dos líneas horizontales 
consecutivas y el primer grupo está constituído por la primera vivienda en la lista hasta el anterior 
inmediato a la primera linea horizontal, y en el caso de existir más de 4 viviendas después de la 
última línea horizontal, el último grupo estará constituído por esas viviendas después de la última 
línea horizontal. Todos estos grupos así formados se denominan grupos compactos; sea G~j ese 
total de ellos. 

si hubieran viviendas (menos de cuatro) después de la última línea horizontal, ellas serán 
distribuidas uniformemente entre los grupos compactos anteriores en forma sistemática y con un 
inicio al azar, 

- se calcula el número de grupo compactos a seleccionar como 

g~j = redondeo al entero más cercano de (nJ8) 

- se selecciona entonces g~j gmpos compactos del total G~j en una forma sistemática y con un 
comienzo al azar. 

- todas las viviendas dentro de los grupos compactos en el conglomerado rural será considerado 
como la muestra de viviendas de dicho conglomerado. 

Un caso muy particular, en el diseño para la ENDES I I I  fue la inclusión de los conglomerados 
rurales usados en la ENDES II  en el departamento de Ancash. 

Rendimiento de la muestra 

En los cuadros siguientes se presentan las tasas de respuesta por departamento y por zona de 
residencia para la encuesta de hogares y para la encuesta de mujeres. De un total de 1,496 conglomerados 
seleccionados, se logró implementar la encuesta en 1,492 de ellos. 

De los 33,498 hogares que fueron seleccionados, el 9.7 por ciento de las viviendas estaban 
desocupadas, destruidas o en otra condición. En los restantes (hogares residenciales) se obtuvieron 28,122 
entrevistas completas, con una tasa de respuesta del 98 por ciento entre los hogares residenciales. 

De un total de 31,241 mujeres elegibles se logró entrevistar 28,951, obteniéndose una tasa de 
respuesta individual del 93 por ciento. La tasa de respuesta combinada de hogares y mujeres fue del 91 
por ciento, la cual es bastante satisfactoria para este tipo de encuesta. La mejor tasa de cobertura se logró 
en el departamento de San Martín con casi un 97 por ciento y la más baja en el departamento de Arequipa 
con casi un 80 por ciento. 

Si bien no se detalla en el Cuadro A.2, de los 2,818 hogares que fueron seleccionados para la 
encuesta de hombres, el 7.5 por ciento de las viviendas estaban desocupadas, destruidas o en otra 
condición. En los restantes (hogares residenciales) se obtuvieron 2,474 entrevistas completas, con una tasa 
de respuesta del 98 por ciento entre los hogares residenciales. De un total de 2,942 hombres elegibles se 
logró entrevistar 2,487 obteniúndose una tasa de respuesta individual del 85 por ciento. La tasa de 
respuesta combinada de hogares y hombres en la submuestra fue del 83 por ciento, la cual es también 
bastante satisfactoria. 
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C u a d r o  A . 2  l m p l e m e n t a c i 6 n  de  l a  m u e s t r a  

D í s t r í b u c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  h o g a r e s  y d e  m u j e r e s  e l e g í b l e s  e n  l a  m u e s t r a  p o r  r e s u l t a d o  de  l a  e n t r e v i s t a  y t a sa s  t o t a l e s  de  r e spues t a ,  p o r  d e p a r t a m e n t o  y å r e a  de  r e s i d e n c i a .  Pe r t i  1 9 9 6  

Madre 
Ama- Apu- Ate- Aya- Caja- Huanca- Huá- La Li- Lamba- de Mt» San Uca- Área Årea 

Resaltado zonas Anca~h rímac quipa cucho marca Cusco velíca nuco lea Junín bertad yeque. Lima Loreto Dios quegua Pas¢tl Plura Puno Marlin Tacna]umbes  yali Urbana Rural Total 

H o g a r e s  
Entrevista completa 
Sin persona calíficada 
Pospuesta 
Rechazo 
Vivienda no encontrada 
Au,~,elll¢ 
Vivienda desocupada 
Vivienda destnJida 
Otra respuesta 

~oo Total Porcentaje 
Numero 

Tasa de respuesta 

M u j e r e s  

Enlre~ista complela 
Mujer ausente 
Entrevista pospuesta 
Rechazo 
Enltesisla incompleta 
Mujer iacapacitada 
Otra respuesla 
Total 
Nülnero da n/uleres 

Tasa de respuesla 

8 4 9  8 2 8  8 4 6  8 9 8  7 7 4  7 9 9  8 6 7  8 1 0  8 3 2  8 4 7  9 1 2  845  9 2 0  8 5 8  8 8 5  731 7 7 6  8 5 8  8 4 9  7 6 0  9 0 9  8 1 4  8 7 4  8 1 8  8 6 7  8 0 3  8 4 0  
14  0 5  3 7  16  1 3  0 5  2 0  0 9  0 3  OI 0 3  10  0 5  0 7  1 4  19  O~ O~ I I 0 2  OI 0 3  0 2  0 6  0 6  12  0 9  
O0 0 0  01  01  O0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 2  0 0  01  01  0 l  0 0  0 0  0 0  0 0  O0  O0 01  0 0  0 0  
0.0 0 2  0 1  0 7  0 3  0 7  0 0  0 3  0 0  0 2  0 2  0 l  0 4  18  0 1  0 6  0 9  0 2  0 2  01  OO 0 2  OI  OI  0 7  0 l  0 5  
0.4 0 1  0 5  1.0 1 7  13  0 3  0 3  0 4  0 5  O0 0 2  O0 0 8  OI 2 3  01  1 9  0 7  0 4  0 2  0 4  0 2  0 8  0 5  0 9  0 6  
5 3  3 4  3 8  6.8 9 6  5 0  3 9  3.3 3 4  15 3 3  5 6  2 8  21 3 4  134 3 3  2 9  3 7  7 7  2 o  17 1 8  71  2 7  6 2  4 2  
7 4  121 6 4  5 6  7 2  II I 6 3  131 112  121 4 4  7 7  41  81  5 8  7 5  171 7 9  8 4  149  6 0  159 9 7  8 2  8 2  9 9  8 9  
0 3  0 2  0 2  0 0  0 5  0 3  0 4  0 8  0 3  0 4  0 2  0 4  0 2  0 4  O~ O~ OO 0 4  OI  O~ 0 2  O0 0 2  0 8  0 2  0 5  0 3  
0 3  0 6  0 7  0 2  19  12  0 5  0 3  I I  0 5  0 3  0 5  0 0  0 3  0 2  0 8  0 7  0 7  0 9  0 4  0 0  0 2  0 3  0.5 0 2  0 9  0 ~  

1000 100.0 I 0 0 0  1000  1000  1000  IC~0 1000 I 0 0 0  1000  1000  1000 1000 1000  1000 t 0 0 0  tO00 1000  1000  1000 1000  1000 1 0 0 0  ICO0 1000 1000  I~O0 
1.008 1.058 1.223 1.349 1,273 1.495 1.723 1,181 1.109 1.298 1.148 1.235 958 4.679 1493 1.156 1.071 I . I I9  1.824 1.381 1144 1.191 1.202 1.120 18.920 14.578 33498  

9 7 9  9 8 9  951  9 5 9  9 5 8  9 6 9  9 7 5  9 8 3  991 991 9 9 4  9 8 5  9 9 0  9 6 2  9 8 0  9~7  9 8 2  9 7 3  9 7 7  991 9 9 7  9 9 0  9 9 4  9 8 2  9 7 9  9 7 3  9 7 6  

9 1 9  9 5 3  9 4 3  8 3 5  8 9 6  9 0 5  9 2 9  9 6 0  9 2 5  9 4 7  9~~  9 2 4  9 0 4  9 1 2  9 4 6  8 7 6  9 4 8  9 6 4  9 0 3  9 1 9  9 7 6  9 6 9  9 8 0  951  9 2 7  9 2 6  9 2 7  
61  2 7  51) 119 7 6  6 2  5 2  2 3  5 5  1 2  4 1  6 4  6 3  5 2  ~ 0  9 4  1 0  2 2  7 2  51 2 0  18 1 2  3 6  4 7  5 5  4 9  
0 0  0 0  01 0 l  UO O0 01 0 0  O]  OIj (12 011 (}0 O I  0 2  O0 O0 O0 O l  (}0 O0 O0 O0 O0 ( ) l  O0 O0 
0 2  0 6  0 2  13  0 4  12  0 7  I I l i  0 8  l 0  {)2 15 2 2  ] I 14  16  0 6  0 6  I 0  01  0 8  0 2  0 5  14  {J4 l 0  
0 4  0(} 0 0  18  0 9  OI  0 4  01  OI 0 2  0 2  01) 0 2  113 01  0 4  OU 0 2  0 4  I I  ÒI 0 2  0 1  0 0  0 1  0 ~  0 3  
14  13 0 4  I 0  12  15  0 2  0 5  a b  10  0 6  0 9  14  0 8  0 8  13 0 6  0 5  1 4  0 4  0 3  0 3  O~ 0 7  0 8  I 0  0,~ 
O0 OI O0 0 4  0 3  0 4  0 4  O0 0 2  OI (12 O0 0 2  0 2  U2 (J(/ (}0 O0 O0 O~ O0 Oi  O0  O l  OI (J2 0 2  

1000 lOO0 1000 1000 ]001) 1000 1000 1000 1000 ]IR)O ](8)0 1000 1000 1000 lO00 ](~)0 10~)O lO00 lO(H) 1(8)0 1(8)0 I()~)O ](j~}O ](X)O I(X)O ](XI() ](R)O 
802 975 843 L.Z36 920 I.qb2 1,383 ~57 1t819 1298 1,177 1215 1213 5.241 1,658 ~«Z 83~ 940 I 777 938 1.105 1132 t 2 7 2  1.096 20.637 10.604 31.241 

9 1 9  953  9 4 3  8 3 5  8 9 6  9 0 5  9 2 9  96 9 2 5  9 4 7  9 ~ 5  9 2 4  9 0 4  9 1 2  9 4 6  8 7 6  9 4 8  9 6 4  90"~ 9 1 9  9 7 6  9 6 9  9 8 0  951  9 2 7  9 2 6  9 2 7  

Tasa de respuesta global 90.0 94,2 89,7 80.1 85.9 87,7 90.6 94,4 91.6 93.8 93.0 91.0 89.4 87.7 92.7 82.0 93.2 93.7 88.3 91.0 97.3 95,9 97.8 93.3 90.7 90,1 90.5 
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APÉNDICE B 

LA PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS: 
LOS ERRORES DE MUESTREO 

Por tratarse de una encuesta por muestreo, los resultados de la ENDES 1996 que se incluyen en el 
presente informe son est imaciones que están afectadas por dos tipos de errores: aquellos que se producen 
durante las labores de recolección y procesamiento de la información (que se denominan usualmente e r r o r e s  

no mues t r a l e s )  y los llamados e r r o r e s  de mues t reo ,  que resultan del hecho de haberse entrevistado sólo una 
muestra y no la población total. 

El pr imer  tipo de error incluye la falta de cobertura de todas las mujeres seleccionadas, errores en la 
tormulación de las preguntas y en el registro de las respuestas, confusión o incapacidad de las mujeres para 
dar la infnrmación y errores de codificación o de procesamiento. En el presente estudio se trató de reducir 
a un mínimo este tipo de errores a través de una serie de procedimientos que se emplean en toda encuesta bien 
diseñada y ejecutada, como son: el diseño cuidadoso y numerosas  pruebas del cuestionario, intensa 
capacitación de las entrevistadoras,  supervisión intensa y permanente del trabajo de campo,  revisión de los 
cuestionarios en el campo por parte de las críticas, supervisión apropiada en la etapa de codificación, y 
procesamiento de los datos y l impieza cuidadosa del archivo con retroalimentación a las supervisoras,  críticas 
y entrevistadoras a partir de los cuadros de control de calidad. Los elementos de juicio disponibles señalan 
que este tipo de errores se mantuvo dentro de márgenes  razonables en la ENDES 1996. En lo que sigue no 
se hará más referencia a los errores ajenos al muestreo sino únicamente a los llamados e r r o r e s  de mues t r eo .  

La muestra de mujeres estudiadas en la ENDES 1996 no es sino una de la gran cantidad de muestras 
del mismo tamaño que sería posible seleccionar de la población de interés utilizando el diseño empleado.  
Cada una de ellas habría dado resultados en alguna medida  diferentes de los arrojados por la muestra usada. 
La variabilidad que se observaría entre todas las muestras posibles constituye el e r r o r  de  mues t r eo ,  el cual 
no se conoce pero puede ser est imado a partir de los datos suministrados por la muestra realmente 
seleccionada. El e r r o r  de m u e s t r e o  se mide por medio del e r r o r  e s t ándar .  El e r r o r  e s t á n d a r  de un 
promedio, porcentaje, diferencia o cualquier otra estadística calculada con los datos de la muestra se define 
como la raíz cuadrada de la v a r i a n z a  de la estadística y es una medida de su variación en todas las muestras 
posibles. En consecuencia,  el e r r o r  e s t á n d a r  mide el grado de precisión con que el promedio, porcentaje, 
o estadística basado en la muestra,  se aproxima al resultado que se habría obtenido si se hubiera entrevistado 
a todas las mujeres de la población bajo las mismas  condiciones. 

El e r r o r  e s t á n d a r  puede ser usado para calcular intervalos dentro de los cuales hay una determinada 
confianza de que se encuentra el valor poblacional. Así, si se toma cierta estadística calculada de la muestra 
(un porcentaje, por ejemplo) y se le suma y resta dos veces su e r r o r  e s t ándar ,  se obtiene un intervalo al cual 
se le as igna una confianza de 95 por ciento de que contíene, en este caso, el porcentaje poblacional. 

Si las mujeres incluidas en la muestra hubieran sido seleccionadas en forma simple al azar, podrían 
utilizarse directamente las fórmulas muy conocidas que aparecen en los textos de estadística para el cálculo 
de e r r o r e s  e s t á n d a r  y l ímites  de  conf ianza  y para la realización de pruebas de hípótesis. Sin embargo,  como 
se ha señalado, el diseño empleado es complejo,  por lo cual se requiere utilizar fórmulas especiales que 
consideran los efectos de la estratificación y la conglomeración.  

Ha sido posible realizar estos cálculos para un cierto grupo de variables de interés especial, 
empleando la metodología,  actualmente incorporada en ISSA, del programa C L U S T E R S  (Computat ion and 
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List ing of  Useful Statistics on Errors  of  Sampling),  un programa de computador desarrollado por la Encues ta  
Mundial  de Fecundidad (WFS) ,  apropiado para el análisis estadístico de muestras complejas como la de 
la ENDES 1996. El p rograma C L U S T E R S  maneja  el porcentaje o promedio de interés como una razón 
estadística r = y/x, en donde tanto el numerador  [y] como el denominador  [x] son variables aleatorias. 
El cálculo de la varianza de r lo hace C L U S T E R S  utilizando la fórmula que seguidamente se indica y el 
e r r o r  e s t á n d a r  tomando la raíz cuadrada de esa varianza: 

var(r) = 1-f ~ I m~ 
x 2 h=~ r a h - 1  

m h 2 

E z~- z~ 
i = l  mk 

en donde zh~ = Yh~ " r°Xh~ Y en forma análoga z h = Yh " r.xu, el subiudice h representa los estratos y varía de 
1 a H,  m n es el número de conglomerados en el estrato h, las cantidades YhJ Y Xhh son la suma de los 
valores de la variable y el número de casos (mujeres)  en el conglomerado i del estrato h, respectivamente. 
Finalmente,  f representa la fracción de muestreo, la cual es ignorada por el p rograma C L U S T E R S .  

Además  del e r r o r  e s t ánda r ,  la metodología original de C L U S T E R S  calcula el efecto del diseño,  
EDIS ,  el cual se define como la razón entre el e r r o r  e s t á n d a r  correspondiente al diseño empleado lEE)  y 
el e r r o r  e s t á n d a r  que se obtiene tratando la muestra como si hubíera sido aleatoria simple (EEmas) :  

EDIS= EE / EEmas.  

Un valor de E D I S  igual a 1.0 indicaría que el diseño utilizado es tan eficiente como uno simple al 
azar del m i smo  tamaño, mientras que un valor superíor a 1.0 indicarfa que el uso de conglomerados produjo 
una varianza superior a la que se habría obtenido con una muestra simple al azar  del mismo tamaño. 

En el Cuadro B. 1 se listan las variables para las cuales se han calculado los errores de muestreo. Se 
indica allí el tipo de est imador utilizado y la población de referencia. Los errores de muestreo para las 
es t imaciones de fecundidad y mortalidad por zona, región y subregión se presentan en los Cuadros B.3. I zt 
B.3.6. Los errores de muestreo para el resto de variables se presentan en los Cuadros B.2.1 a B.2.22. Para 
cada variable se incluye el correspondiente valor est imado V (sea un promedio o un porcentaje), el e r r o r  
e s t á n d a r  y el número de casos (sín ponderar y ponderados) para los cuales se investígó la característica 
considerada.  Además  del error estándar, en el cuadro aparecen también el efecto del diseño (EDIS) ,  el error 
relativo ( E E N )  y el intervalo con 95 por ciento de confianza que contenga el verdadero valor. 

El exámen de los cuadros revela que, en general, los e r r o r e s  e s t á n d a r  son pequeños y que por ello 
la muestra  puede calificarse como bastante precisa; ésto es especialmente claro en la antepenúltima columna 
donde aparecen los e r r o r e s  re la t ivos .  Nótese que los efectos del diseño tienden a aumentar  para las 
clasif icaciones geográf icas  y a d isminuir  para clasificaciones que cruzan toda la muestra, como es la edad. 

Para ilustrar el uso de las cifras en este Apéndice, considérese la variable residencia urbana, que 
tiene un valor est imado de 0.735 con un e r r o r  e s t á n d a r  de 0.005 para la población total en el Cuadro B.2. I. 
Si se desea un intervalo de confianza del 95 por ciento, lo que se hace es sumarle y restarle al promedio dos 
veces el e r r o r  e s t á n d a r :  0.735 -+ (2 x 0.005), lo que produce el intervalo de 0.726 a 0.744 de las dos últimas 
columnas.  Esto s ignif ica que se tiene una confianza de 95 por ciento de que el valor de la proporcíón de la 
población con residencia urbana en la población total se encuentra entre esos valores que arroja la muestra. 
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Cuadro B.I Variables seleccíonadas para el cálculo de los errores de muestreo 

Variables, tipo de estimacíón y población base para el cálculo de los errores de muestreo, Perti 1996 

Variable Estímación Poblaci6n base 

Residencía urbana Proporcíón Mujeres de 15-49 años 

Proporción Mujeres de 15-49 años 
Proporción Mujeres de 15-49 años 

Sin instrucción 
Educacidn secundaria o más 

Nunca en unión 
Actualmente unida 
Casada antes de 20 años 
Primera relación antes 18 años 

Promedio de nacídos vivos 15-49 Promedio 
Promedio de nacidos vivos 40-49 Promedio 
Promedio de sobrevivientes 15-49 Promedio 

Conoce método anticonceptívo 
Conoce método moderno 
Alguna vez usó anticonceptívos 
Actualmente usa antíconceptivos 
Usa método moderno actualmente 
Usa pfldora actualmente 
Usa DIU actualmente 
Usa condón actualmente 
Usa esterilizacíón l~'menina 
Usa ritmo actualmente 
Sector p6blico como fuente del método 

No desea más hijos 
Desea esperar 2 años o más 
Tamaño ideal de família 

Pmporci6n 
Proporcmn 
Proporcton 
Proporcmn 
Proporemn 
Proporcmn 
Proporcmn 
Proporclon 
Proporcmn 
Proporcmn 
Pmporclon 

Proporción 
Pmporci6n 
Pmmedio 

Vacuna antítetánica Proporci6n 
Atención médica al parto Proporci6n 
Niños con diarrea 01timas 2 semanas Proporción 
Recibió tratamient,a de SRO Proporción 
Recíbió tratamíento médico Proporcidn 

Mujeres de 15-49 años 
Mujeres de 4%49 años 
Mujeres de 15-49 años 

Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente usan métodos 

Mujeres actualmente unidas 
Mujeres actualmente unidas 
Mujeres de 15-49 años con respuesta numérica 

Nacídos en los 01timos 5 años 
Nacidos en los 01timos 5 años 
Niños de 1-59 meses 
Niños con diarrea 2 semanas que precedieron la encuesta 
Níños con diarrea 2 semanas que precedieron la encuesta 

Niños con tarjeta Proporción Niños de 12-23 meses 
Niños que recíbieron BCG Proporción Níños de 12-23 meses 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) Pmporcidn Niños de 12-23 meses 
Níños que recibieron Polio (3 dosis) Proporcíón Niños de 12-23 meses 
Recíbieron vacuna antisarampíonosa Proporción Niños de 12-23 meses 
Recibieron todas las vacunas Proporcíón Niños de 12-23 meses 

Peso para la edad 2 DE por debajo Proporcíón 
Talla para la edad 2 DE por debajo Proporción 
Peso para la talla 2 DE por debajo Proporción 

Niños de 0-59 meses con medíción ~ 
Niños de 0-59 meses con medicidn I 
Niños de 0-59 meses con medición I 

Fecundídad Tasa Mujeres 15-49 

Mortalídad neonatal Tasa 
Mortalidad post-neonatal Tasa 
Mortalídad infantil Tasa 
Mortalidad post-in fantil Tasa 
Mortalidad en la niñez Tasa 

Nacimientos en los 10 años anteriores a la encuesta 
Nacimientos en los 10 años anteriores a la encuesta 
Nacimientos en los 10 años anteriores a la encuesta 
Nacimientos en los 10 años anteriores a la encuesta 
Nacimientos en los 10 años anteriores a la encuesta 

~Los valores de la columna "valor estimado" en los Cuadros B.2I  a B2.22 son ligeramente dil~rentes a los de los Cuadros 
9:5 y 9.6 del Capítulo 9 porque estos últimos cuadros no incluyen los níños menores de 3 meses 

213  



Cuadro B.2.1 Errores de muestreo para la poblací6n total 

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de conlianza para variables seleccíonadas, Perú 1996 

Variable 

Nûmero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estímado eslåndar ponderar rados diseño relativo 

(V) lEE) (SP) (P) (EDIS) (EE/V) V 2EE V+2EE 

Poblaci6n urbana 0.735 0.005 28951 28951 I 734 0.006 0.726 11744 

Sín educaci6n 0.062 0.002 28951 28951 1474 0.034 11058 1) 066 
Con secundaria o más 0.645 0.005 28951 28951 1879 0.008 0.635 0656 

Nunca se uniô 0.342 0 .0114  28951 28951 1.588 0.013 0.333 (1351 
Actualmente unída 0583 0 0114 28951 28951 1525 0 (108 0574 (1592 
Casada antes de los 20 años 0.4111 0 .1105  22936 22856 1.533 0.012 0.401 (1420 
Primera relación antes 18 años 0.377 I) .1105 22936 22856 1.670 0.014 0366 0388 

Promedio de nacidos vívos 15 49 
Promedio de nacidos víw»s 40-49 
Promedio de sobrevivíentes 15-49 

2.245 0020 28951 28951 1.346 0.009 2205 2285 
4896 0.055 5116 5208 1309 0.011 4.785 5 I107 
2.026 0.018 28951 28951 1.356 0.009 1991 2.061 

Conoce mdtodo anticonceptivo 0.978 0.002 17830 16885 2.(173 0 1 1 0 2  0.974 0.983 
Conoce m6todo moderno 0.962 0 .1103  17830 16885 2.(143 111103 0.956 0.968 
Alguna vez usó anticonceptivos 0862 0.004 17830 16885 1 4111 0004 11.855 0 87(1 
Actualmente usa anticonceptivos 0.642 0 1 1 0 5  178311 16885 1.335 0007 0633 0.652 
Usa m~todo moderno actualmente 0.413 0.005 17830 16885 1377 111112 0403 0.424 
Usa p/Idora 0062 0 .1102  17830 16885 1357 I11139  0.057 I) t167 
Usa DIU 0120 0 0 1 1 3  17830 16885 1414 0029 I)[13 11127 
Usa inyeccíón 0080 11 003 17830 16885 1429 I1.1136 0 . ( 1 7 5  01186 
Usa ímplante 0003 0.000 17830 16885 12811 0 19t1 0 . ( ~ 1 2  111813 
Usa condon 0.044 (1002 17830 16885 I 435 0.050 0.040 0 [)48 
Usa esterilizacidn femenina 0.095 0.(103 17830 16885 1496 (11135 0.088 0.1111 
Usa esterilizacíón masculina 0.002 0.000 17830 16885 1247 11.195 0001 0.003 
Usa ritmo actualmente 0.180 0.004 17830 16885 1319 11021 0173 0188 
Usa retiro 0032 0 1 1 0 2  17830 •6885 I 342 0.055 0029 O.036 

Sector ptiblico como fuente 0.696 0008 7736 7629 1528 0.01 I II6811 0712 

No desea mås hijos 0.594 0.005 17830 16885 1354 0.1108 0 584 II.6114 
Desea esperar 2 años o más 0.175 0 0 1 1 4  17830 16885 1.512 0.025 0 167 (I. t84 
Tamaño ideal de familia 2465 0.009 27625 27740 1.301 I1.1104 2.447 2.483 

Vacuna antitetånica 
Atenci6n medíca al parto 
Niños con diarrea Ultimas 2 semanas 
Recibí0 tratamiento de SRO 
Recibió tratamiento medico 

Niños con tarjeta 
Niños que recibieron BCG 
Níños que recibieron DPT (3 dosis) 
Niños que recíbieron polio (3 dosís) 
Recíbieron vacuna antisarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE [xlr debaio 

0.697 0 . 1 ) 0 6  17549 15639 1.469 0.009 I) 685 0710 
0.564 0008 17549 15639 1567 III114 11 .548  0579 
0179 0.1)04 166()0 14877 1 1112 0020  0.172 0 187 
0.260 0.010 ~286 2669 I157 1111411 0239 0.281 
0302 0011 3286 2660 [ 141) 0035 (1.281 0324 

0526 0012 3301 2973 12911 0023 (1503 0550 
0943 I) 11116 3301 2973 1~03 0 (8)6 0932 0954 
0770 0011 3301 2973 1354 0014 11749 I1791 
0714 0011 3301 2973 1318 01)15 0692 0736 
0858 0.(X)8 33111 2973 1269 0010 0842 0.874 
I) ó30 0.011 3301 2973 1280 0018 0 .6117  0652 

00I  1 0001 14868 I~491 1201 11. I00 01R)9 0014 
0.258 0 0 1 1 5  14868 13431 1315 0.021 0247 0268 
I1078 0.003 14868 13431 I 126 0(136 0072 0083 
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Cuadro B,2.2 Errores de muestreo para la pob[acidn del área urbana 

Valor estimado, error eståndar, electo del diseño, error relatiw) e íntervalo de confianza para varíables seleccionadas. Perú 1996 

Variable 

Número de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de contíanza 
estimado eståndar ponderar rados diseño relativo 

(V) lEE) (SP) (P) IED[S) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Sin educación 0025  0.001 19134 21266 1.319 0./)59 0 0 2 2  0.028 
Con secundaria o mås 0.778 0.006 19134 21266 1.900 0.0()7 I).767 0 7 9 0  

Nunca se uni~ 0.379 0 0 0 5  19134 21266 1540 0 0 1 4  (1368 0.390 
Actualmente unida 0543  0 0 0 5  19134 21266 1481 0 0 1 0  0.533 0.554 
Casada antes de los 20 años 0.353 0 0 0 6  15019 16714 1540 0.017 0.341 0.365 
Prímera relación antes 18 años 0 3 1 8  0 0 0 6  15019 16714 1656 0 0 2 0  0.305 0 3 3 0  

Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedio de nacidos vivos 40-49 
Promedio de sobrevivientes 15-49 

I 849 0 0 2 2  19134 21266 1381 0.012 1.805 1.892 
4 1 4 8  0.060 3234 3728 1.328 0.014 4.028 4.268 
1.713 0 0 [ 9  19134 21266 1.37[ 0.011 1,674 1.751 

Conoce método anticonceptivo 0 9 9 6  0001 10890 11554 1201 0.001 0.994 0 9 9 7  
Conoce método moderno 0.992 0001 10890 11554 1.312 0.001 0.990 0.994 
Alguna vez usó anticonceptivos 0.922 00{)4 10890 11554 1375 0.004 0.915 0.930 
Actualmente usa anticonceptiw*s 0 7 0 2  I) 0(16 10890 11554 1303 0.008 0.691 0 7 1 4  
Usa método moderno actualmente 0.478 00()6 [0890 11554 1323 0.013 0 4 6 5  0.490 
Usa pildora 0071 0 0()3 10890 I 1554 [.331 0.046 0.065 0.078 
Usa D[U 0.147 00{)5 10890 11554 1.341 0.(131 0 1 3 8  0.156 
Usa inyecciñn 0.074 I) 003 10890 11554 1.368 0.047 0.067 0 0 8 0  
Usa ímplante 00(I3 0001 10890 11554 1234 0.20,4 0.002 0.005 
Usa condón 0.058 0.003 10890 11554 1.372 0 0 5 3  0.052 0.064 
Usa esterílízací6n femenina 0.113 0 0 0 4  [0890 11554 1.422 0.038 0.105 0.122 
Usa esterilizacidn masculina 00()2 0001 10890 11554 [297  0.251 0,001 0.004 
Usa ri tmo actualmente 0.177 0.005 10890 11554 1.319 0.027 0.[67 0.187 
Usa retiro 0 0 3 4  0 0 0 2  10890 11554 1.323 0 0 6 7  0.030 0 0 3 9  

Sector pdblico como fuente 0.651 0 0 0 9  5673 6099 1.468 0 0 1 4  0.632 0.670 

No desea más hijos 0.547 0 0 0 6  10890 11554 1.326 0.012 0,535 0.560 
Desea esperar 2 años o más 0 190 0 0 0 5  10890 11554 1.418 0 0 2 8  0. [79 0.201 
Tamaño ideal de familia 2 3 8 6  0 0 [ 0  18699 20772 1.311 I)01)4 2.366 2.406 

Vacuna antitetánica 
Atencíón médica al parto 
Niños con diarrea úRimas 2 semanas 
Recibió tratamiento de SRO 
Recíbió tratamiento médico 

Niños con tarjeta 
Niños que recibieron BCG 
Níños que recibíeron DPT (3 dosís) 
Niños que recibieron polio (3 dosis) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debaio 

0.758 0.007 9009 9234 1.386 0.010 0.743 0.773 
0 8 0 5  0 0 0 8  9009 9234 I 548 0.010 0.789 0,822 
0 1 6 4  0.005 8673 8931 I I10 0.029 0 1 5 4  0.173 
0 2 6 0  0.014 1569 1462 I 098 0.054 0.232 0,287 
0.295 0 0 1 4  1569 1462 I 1 0 7  0.049 0.266 0.324 

0 5 4 8  0.017 1689 1750 1339 0031 0 5 1 4  0.582 
0.971 0.006 1689 1750 1378 0 ( D 6  0 9 5 9  0.983 
0.800 0.014 1689 1750 1383 0,018 0.771 0.828 
0.732 0.013 1689 1750 1.181 0 0 1 8  0.705 0.759 
0.880 0.010 1689 1750 1224 0,012 0.859 0.900 
0.651 0 0 1 4  1689 1750 I 177 0 0 2 2  0.623 0.680 

0.008 0.001 7863 8127 1.102 0.147 0.006 0,010 
0,162 0 0 0 6  7863 8127 1.270 0,036 0,150 0.174 
0 0 3 9  0 0 0 2  7863 8127 0.990 0.061 0.034 0.044 
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Cuadro B.2.3 Errores de muestreo para la poblaciUn de área rural 

Valor estimado, error estándar, efeclo del diseño, error relativo e íntervalo de confianza para variables seteccionadas. PerU 1996 

Variable 

NUmero de casos 
Etecto Intervalo 

Valor Error Sín Ponde- del Error de confianza 
estimado eståndar ponderar rados diseño relativo 

(V) (EE) (SP) (P) (EDIS) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Sin educacion 0165 0.007 9817 7685 t741 0.040 0152 0178 
Con secundaría o más 0.276 0.009 9817 7685 1.963 0.(132 0259 0294 

Nunca se uni6 0.240 0.006 9817 7685 1.411 0.025 0227 0-.252 
Actualmente unída 0694 0006 9817 7685 1.378 0.009 0681 0.707 
Casada antes de los 20 años 0.568 00(17 7917 6142 I 336 0013 0553 0583 
Primera relación antes 18 años 0.539 0.009 7917 6142 1.587 0.016 0521 0 557 

Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedío de nacidos vivos 40-49 
Promedío de sobrevivientes 15-49 

3.342 0.037 9817 7685 I 164 0011 3269 3416 
6.78(1 0.100 1882 1480 1.331 0.015 6581 6.98(1 
2 893 0.(132 9817 7685 I 209 0.011 2.829 2.957 

Conoce método anticonceptivo 0.940 0.007 6940 5331 2 399 0007 0.926 0.953 
Conoce método moderno 0.897 O.(RD 6940 5331 2371 0.010 0880 0.915 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.732 0.008 6940 5331 1491 0.0)l  0.716 0.748 
Actualmente usa anticonceptivos 0 512 0.009 6940 5331 4.483 0.017 0.494 0.530 
Usa método moderno actualmente 0.274 0.008 6940 5331 1.549 0.030 0.258 0291 
Usa p0dora 0.043 0.003 6940 5331 I 303 0.074 0.037 0.049 
Usa D[U 0.061 0.004 6940 5331 I 527 0.072 0.052 0.069 
Usa inyecci6n 0.095 0.01)5 6940 5331 1.531 0.057 0.084 0.106 
Usa implante 0001 0.000 6940 5331 1.085 0.472 0.000 0.001 
Usa condón 0014 001)2 6940 5331 1.463 0.148 0.010 0.018 
Usa esterilizaciUn femenína 0.054 0.004 6940 5331 1.61 I 0.081 0.045 0.063 
Usa esterilización masculina 0.002 0.000 6940 5331 0.898 0.244 0.0()1 0.003 
Usa ritmo actualmente 0.188 O.(X~6 6940 5331 1.264 0.032 0.176 0.199 
Usa retiro 0.029 0.003 6940 5331 1.303 0091 0.023 0.034 

Sector publico como tuente 0.876 0.012 2063 1530 1.663 0.014 0.852 0.900 

No desea más híjos 0.696 0.007 6940 5331 1.324 0.010 0.682 0.711 
Desea esperar 2 años o más 0.143 0007 6940 5331 1.701 0.050 0.129 0158 
Tamaño ideal de familia 2.701 0.020 8926 6968 1.310 0007 2.660 2.741 

Vacuna antítetånica 
Atenci6n mUdica al parto 
Niños con díarrea Ultimas 2 semanas 
Recibid tratamiento de SRO 
Recibíó tratamiento médico 

Níños con tarjeta 
Níños que recíbieron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 
Niños que recibieron polio (3 dosis) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0.610 0.011 8540 6405 1.659 0.017 0.588 0631 
0.215 0.010 8540 6405 1885 0.047 0.195 0236 
0.203 0.006 7927 5945 1139 0.027 0192 0.214 
0261 0016 1717 1207 1306 0.061 0.229 0292 
0.312 0.016 1717 1207 1263 0052 0.279' 0344 

0.495 0.016 1612 1223 1.255 0.032 0464 0527 
0.903 0.010 1612 1223 1.382 0.011 0882 0924 
0.727 0.016 1612 1223 1.394 0.022 0695 0758 
0.688 0.019 1612 1223 1.590 0.027 0.651 0726 
0.827 0.013 1612 1223 1400 0.016 0.800 0854 
0.598 0.019 1612 1223 1.502 0.031 0.561 0636 

0.017 0.002 7005 5305 1.391 0.136 0.012 0.021 
0.404 O.OIO 7005 5305 1.538 0.025 0.384 0.424 
0,137 0.006 7005 5305 1.328 0.043 0.125 0.148 
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Cuadro B,2.4 Errores de muestreo para la poblacíón de Lima Metropolitana 

Valor estímado, error estándar, electo del diseño, error relatívo c intervalo de confíanza para variab]es seleccionadas. Perú 1996 

Variable 

NUmero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estímado estándar ponderar rados díseño relatívo 

(VI" lEE) (SP) (PI (EDIS) (EEIV) V-2EE V+2EE 

Sin educaci6n 0.015 0 0 0 2  4430 9435 1.097 0.132 0.011 0.019 
Con secundaria o mås 0.826 0 009 4430 9435 1.510 0.010 0.809 0 8 4 3  

Nunca se unid 0.401 0.010 4430 9435 1.317 0.024 0.381 0.420 
Actuahnente unida 0.519 0 0 0 9  4430 9435 1.253 0.018 0 5 0 0  0 5 3 8  
Casada antes de los 20 años 0 3 0 2  0 0 0 9  3521 7510 1.215 0.031 0.283 0.321 
Primera re[aci6n antes 18 años 0.288 0 0 1 0  3521 7510 1.368 0 0 3 6  0.267 0.309 

Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedio de nacídos vivos 40 49 
Promedio de sobrevivientes 15-49 

1619 01)35 4430 9435 1219 0.022 1.548 1.689 
3.61)2 0 0 9 6  790 1699 1.217 0.027 3.409 3.795 
1539 0.033 4430 9435 1.209 0.021 1,474 1.604 

Conocc mOodo anticonceptivo 0 9 9 9  0001 2341 4896 1.098 0001 0.998 1.000 
Conoce método moderno 0.999 0001 2341 4896 1.002 00OI  0.998 1.000 
Alguna vez us~ anticonceptivos 0 9 4 7  0.006 2341 4896 1,264 0.006 0.935 0.958 
Actualmente usa anticonceptívos 0.716 0.010 2341 4896 1.031 0.013 0.697 0.735 
Usa int~todo moderno actualmente 0 5 0 8  0.01 I 2341 4896 1.065 0.022 0.486 0.530 
Usa pildora 0 0 7 9  0 0 0 6  2341 4896 1.145 0.081 0.067 0.092 
Usa DIU 0171 0.008 2341 4896 1.085 0.049 0.154 0.188 
Usa myección 0.064 0.006 2341 4896 1.122 0.088 0.053 0.076 
Usa implante 0.006 0.0OI 2341 4896 0.910 0.251 0.003 0.008 
Usa cond6n 0 0 8 0  0.006 2341 4896 1.037 0.073 0.069 0.092 
Usa esterilizacíón femenina 0.096 0.007 2341 4896 I. 147 0.073 0.082 0.110 
Usa esterilizaci6n masculina 0 0 0 4  0001 2341 4896 1.054 0 3 5 9  0.001 0.006 
Usa ri tmo actualmente 0.155 0.008 2341 4896 I . I15  0.054 0. I38 0.171 
Usa retiro 0 0 4 0  0.005 2341 4896 1.147 0.117 0.030 0.049 

Sector publico como fuente 0.596 0.017 1342 2836 1.276 0.029 0.561 0.630 

No desea más híjos 0.543 0.01 I 2341 4896 1.053 0.020 0.521 0.564 
Desea esperar 2 años o mus 0 199 0.009 2341 4896 1077 0.045 0.182 0.217 
Tamaño ideal de familia 2 3 7 2  0.018 4327 9230 1.137 0.007 2.336 2.407 

Vacuna anlítetánica 
Atención medica al parto 
Niños con diarrea Ultimas 2 semanas 
Recibió tralamíento de SRO 
Recibid tratamiento médico 

Níños con taqeta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 
Níños que recibíeron polio (3 dosis) 
Recibieron vacuna antísarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0 7 7 9  0.013 1775 3684 1.241 0 0 1 7  0.752 0.806 
0.931 0.008 1775 3684 1325 0.008 0.916 0.947 
0.121 0.(X)8 1739 3609 0,960 0 0 6 4  0.106 0.137 
0.247 0.026 214 437 0.861 0.107 0.194 0.300 
0.328 0.033 214 437 1.012 0.102 0.261 0.394 

0.570 0.031 333 688 1.108 0 0 5 4  0.508 0.631 
0 9 7 3  0.011 333 688 1.228 0.011 0,950 0.995 
0 .8[6  0.027 333 688 1.241 0.033 0.763 0.870 
0.723 0.025 333 688 1.005 0 0 3 5  0.673 0.774 
0 9 0 0  0.016 333 688 0.969 0.018 0.868 0.932 
0,640 0,026 333 688 0.974 0.041 0.588 0.693 

0.003 0.002 1596 3320 1.075 0.471 0,000 0.006 
0.101 0.009 1596 3320 1.087 0.086 0.084 0.119 
0,010 0.002 1596 3320 1.009 0.260 0.005 0.014 
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Cuadro B.2.5 Errores de muestrco para la poblaci6n del Resto de Cosla 

Valor estimado, error eståndar, electo del diseño, error relativo e inleD, alo de cun[ianza para %alia6]cs seleccionadas. Pelú 1996 

Varíable 

Ntímert) de casos 
E[cclo [nlelvahl 

Valor Error Sin Ponde- del Error tic ~ t)llliall/a 
estimado estiíndat pondelar rados diseño relatívo 

(VI {EE) (SP) I['I d~l)lS) IEFYV) V lEE V+2EE 

Pobtacidn urbana 0823 0012 8014 6892 27t15 0014 0799 ((847 

Sin educación 0035 0.()13 8014 6892 1 669 0097 0029 0042 

Con secundaria o mås 0689 0011 81114 6892 2151") I11116 0.667 I1712 

Nunca se unid 0351 0007 80[4 6892 I 198 0021 0 3 t 7  0~66 
Actualmente unída 0572 0008 8014 68<12 I t98 0014 0~57 115~~ 
Casada antes dm los 20 años 0 406 0 010 6158 51<18 161 l 0024 0 187 I) 426 
Primera relación antes 18 anos 0 112 0 01 [ 6358 5~98 1826 0032 1) 11 i t1 /«4 

Promedío de nacidos vivos 15-49 
Promedio de nacidt~s vivtls 40-49 
Pmmedío de sobrevivientes [5-49 

2 1 ( ) 2  0 0 3 4  8(114 68~12 I 242 0 0 1 6  2 0~5 2 169 
4681 0111 1154 I2(M 1428 0O24 4458 4904 
I 932 0029 8()14 6892 I 2(12 0()15 I 874 t (190 

Conoce méttKIo anticonceptwo 0997 0001 4698 3944 1237 0.(X)1 () 99"~ 0999 
Con<K'e méltKIo moderno 0996 0001 4698 3944 1 t 16 0.(X) ] 0 99 t 0 998 
Alguna vez us6 anticonceplivm 0908 00(R, 4698 3944 1507 0.(1t17 0895 0 920 
Actualmente usa anliconcept¡w)s 0697 (1(1(19 4698 1944 129() 0012 0680 0714 
Usa método moderno actualmente 0482 0011 4698 3944 [ 492 ()02t (]461 0 5114 
Usa pildora 0 073 0005 4698 3944 1442 0 075 0 (X12 0 084 

Usa DIU 0 136 0007 41198 3944 [~~8 0(M9 0 122 0 149 

Usa inyección 0087 0007 4698 3944 1596 0075 0074 I} IO0 

Usa implante 0(X)I 0())I 4698 3944 1337 0562 00~)0 0(111 

Usa conddn 0042 ()(XM 4698 1944 l 4.14 0 I00 0034 0 0:,0 

Usa esterilizacidn Icmenina 0134 0.0(F) 4698 1944 I 779 0(X16 0 116 0 1~2 
Usa esterílizaci6n masculina 0(8)1 0.018) 4698 1944 0928 0537 0(8)0 0{XH 
Usa ritmo actualmente 0169 0()17 4698 3944 1285 0(M2 0 Iq5 0 18t 
Usa retiro 0 030 0003 4698 3944 l ] 17 0 (Nt 01125 0036 

Sector ptiblico como luente 

No desea más hiios 
Desea esperar 2 años o mås 
Tamaño ídeal de lamilia 

Vacuna anlitetånica 
Atención médica al parlo 
Niños  con diarrea úhimas 2 semanas 
Recíbid tratamiento dm SRO 
Recibi6 tralamíento médico 

Niños con tarjeta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosís)  
Niños que recibieron polio (3 dosis)  
Recibieron vacuna anlisarampionusa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE [mr dcbaio 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0670 0013 2455 2(1%2 1382 0(120 (16,44 0697 

0522 0.010 4698 3944 1400 0020 0502 I154% 

0203 0011 4698 3944 1864 0(154 1} 182 0 .... '»5 

2505 0016 7839 6764 I 169 0(X16 2474 2 517 

0798 0.011 3838 1225 I "~16 00i4 0776 0820 

0727 0018 3838 3225 2 ()~5 0 025 0 691 1} 763 
0.142 (L(108 3694 t111 1254 0054 0127 0157 
0265 (I(132 531 441 I ¼4 t) (1122 0200 0~29 
0.277 0028 531 441 [ 183 0101 I1221 (1333 

0.592 0024 7%7 6 [ 7 I 295 0 040 0 545 0 (~(I 

0 980 0 009 737 617 1 681 0(X19 0 962 0 t,")7 

0.854 0.019 7%7 617 1422 O022 0816 089t 

0802 0.020 737 6[7 [ I lfl 0 ()2~ I) 762 0 ,";42 

0943 0013 737 6[7 1494 0014 09]7 0969 

0.768 0.021 717 617 I 309 0027 0726 0810 

O(X)3 0001 3470 2910 0.970 0 %21 000[ 0(Xl4 
0 1 7 0  0 0 1 0  3470 2 9 [ 0  1489 O(Xd 0 1 4 9  0 191 
0 0 3 7  0 0 0 4  3470 2910 1203 0 114 0 0 2 8  0(145 
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Cuadro B.26 Errores de muestreo para la poblacíón de la Sierra 

Valor estímado, error eståndar, electo del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccíonadas. Pení 1996 

Variable 

Nûmcro de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado estándar ponderar rados díseño relativo 

(V) (EE) (SP) (P) (EDIS) (EFJV) V-2EE V+2EE 

Poblaci6n urbana 0.472 0010 10680 9445 2.172 0.022 0.451 0.493 

Sin edueaci6n 0.123 0.005 I(1680 9445 1.617 0.042 0.113 0.133 
(?on secundaria o más 0.482 0.010 I(1680 9445 1.968 0.020 0.463 0.501 

Nunca se uníó 0.317 0.007 II1680 9445 1.485 0.021 0.303 0.330 
Actualmente unída 0615 O.(X)7 I (1680 9445 1.431 0.011 0.601 0.628 
Casada antes de los 20 años (7.462 0009 8442 7442 1.624 0.019 0.444 0.480 
Primera relaci6n antes 18 años 0.42(7 (7.009 8442 7442 1.610 0.021 0.403 0.438 

Promedio de nacidos vivos 15 49 
Promedio de nacidos vívos 40-49 
Promedio de sobrevivientes 15 49 

2.701 0036 10680 9445 1.285 0.013 2.629 2.772 
5795 0.1)88 1997 1751 1.221 0.015 5.620 5.970 
2350 0030 10681) 9445 1.284 0.013 2.290 2.409 

Conoce mdtodo anticoncept¡w» 0.948 0.006 6665 5805 2.310 0.007 0.935 0.960 
Conoce méllxlo moderno 0909 0008 6665 5805 2230 0.009 0.893 0.925 
Alguna vez usaí antíconceptivos 0.772 0.0117 6665 5805 1.431 0.010 0.757 0.787 
Actualmente usa antíconccptiw~s 0.567 0.009 6665 5805 1.458 0.016 0.549 0.584 
Usa m,Stodo m,,Merno actuahnente 0291 0 I)(18 6665 5805 1.390 0.027 0.276 0.307 
Usa pfdora 0023 0.002 6665 5805 1.065 0.085 0.019 0.027 
Usa DIU 0094 0.005 6665 5805 1.376 0.052 0.084 0.104 
Usa inyeceidn 0077 00(M 6665 5805 1.336 0.057 0.068 0.085 
Usa implante 0(XI[ 0.001 6665 5805 1.191 0.388 0.000 0.003 
Usa conddn 0027 0003 6665 5805 1.387 0.103 0.021 0.032 
Usa esterilización lemenina 0061 0004 6665 5805 1254 0.060 0.054 0.068 
Usa esterilizacidn masculina 0 (XI3 (1001 6665 5805 0.940 0230 0.(XII 0.004 
Usa ritmo actuahnente 0226 001k5 6665 5805 1.254 0.(128 0.213 0.238 
Usa retiro 0.034 0003 6665 5805 1.185 0.077 0.029 0.039 

Sector ptiblico colno luente 

No desea mås hilos 
Desea esperar 2 años o nlås 
Tamaño ideal de familia 

Vacuna antitetánica 
Atenci6n m6dica al parto 
Niños con díarrea d[timas 2 semanas 
Recibí0 tratamiento de SRO 
Recibiô tratamiento mddí«~ 

Niños con tarjeta 
Niños que recibieron BCG 
Níños que rccibícron DPT 13 dosis~ 
Niños que rccibíeton polio (3 dosist 
Recibíelon vactma antisalampñmosa 
Recibieron todas las ~a¢unas 

0816 0010 2013 1789 1.119 (7(112 0.797 0.836 

0 685 01X17 6665 5805 1.264 0.(11 I 0.670 0.699 
0137 0.006 6665 58(75 1.355 0.042 0.125 0.148 
2.449 0016 9775 8662 1.388 01XI7 2.416 2.482 

II.573 001 I 7654 6378 1593 0.019 0.551 0.595 
0.341 (7.(112 7654 6378 1733 0.034 0.318 0.365 
0.206 0.006 7114 5942 1091 0.027 0.194 0.217 
(7.244 0.015 1514 1222 1209 0061 0.214 0.274 
0.314 (7014 1514 1222 I 074 0.1k16 0.285 0.342 

0.446 0.0[7 1462 1244 I 298 0039 0.411 0,480 
0.917 0.(8)9 1462 1244 1292 0.010 0.898 0.936 
0.701 (1016 1462 1244 1328 0.023 0.668 0.734 
0658 0.019 1462 1244 I 447 0.028 0.621 0.695 
0800 111114 1462 1244 1296 0018 0.772 0.828 
(}548 0019 1462 1244 1.392 0.034 0.51 I 0.586 

Peso para la edad 2 DE pot debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0014 0(X)2 6280 5239 1239 0A42 0.010 0.018 
0378 0.(X)9 628(1 5239 1.344 0.024 0.360 0.397 
0.115 01X)5 6280 5239 1.210 0.045 0.105 0.126 
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Cuadro B.2.7 Errores de muestreo para la población de la Selva 

Valor estimado, error eståndar, efecto del diseño, error relatívo e intervalo de confíanza para variables seleccionadas. Peru 1996 

Variable 

Número de casos 
Electo Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
eslímado estándar ponderar rados diseño relativo 

(V) (EE) (SP) (P) (EDIS) lEE/V) V 2EE V+2EE 

Poblaci6n urbana 0536 0.017 5827 3178 2623 0032 0.502 0.571 

Sin educación 0.078 0007 5827 3178 1 884 0085 0 065 0.(Y92 
Con secundaria o mås 0,497 0012 5827 3178 1811 0024 0474 0521 

Nunca se uni6 0.224 0008 5827 3178 1422 0035 0209 0240 
Actualmente unida 0705 0009 5827 3178 1469 0012 0687 0722 
Casada antes de los 20 años 0592 0008 4615 2506 1147 0014 [)575 0608 
Primera relaci6n antes 18 años 0611 0009 4615 2506 1225 0014 0594 0 629 

Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedío de nacidos vivos 40-49 
Promedío de sobrevivientes 15-49 

3 061 0.056 5827 3178 1.442 0.018 2 949 3 172 
6.490 0119 975 554 h182 0.018 6251 6729 
2.713 0049 5827 3178 1.463 0.018 2616 2.810 

Conoce m~todo anticonceptivo 0.977 0.004 4126 2239 I 571 O.[X)4 0970 0984 
Conoce método moderno 0.961 0.007 4126 2239 2.179 0.007 0948 0974 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.832 0009 4126 2239 1.616 0.011 0.814 0851 
Actualmente usa anticonceptivos 0.581 0.013 4126 2239 1.710 0.023 0555 0.608 
Usa m~todo moderno actualmente 0.402 0.014 4126 2239 t 771 0034 0375 0429 
Usa pfldora O. 108 0.006 4126 2239 1.265 0.057 0096 0120 
Usa DIU 0.047 0.005 4126 2239 1.487 0 105 0037 0056 
Usa inyecci6n O. l 13 0.007 4126 2239 1.345 0.059 0 100 0.127 
Usa implante 0001 00OI 4126 2239 1.038 0.480 0.tX)0 0.(X)2 
Usa condón 0.014 0.002 4126 2239 I 261 0165 0[X)9 0019 
Usa esterilización I~menina 0.1 lO 0.007 4126 2239 I 361 006[] 0097 0 124 
Usa esterilízacidn masculína 0.0(]2 0.001 4126 2239 1.055 0 406 0 [X)0 0 (X)3 
Usa ritmo actualmente 0.139 0.008 4126 2239 I 406 0054 0 124 0 154 
Usa retiro 0.016 03)02 4126 2239 1.269 0154 0011 0021 

Sector públíco como fuente 

No desea más hijos 
Desea esperar 2 años o mis 
Tamaño ideal de familía 

Vacuna anlílelånica 
Atención medica al parto 
Niños con diarrea Ultimas 2 semanas 
Recibió tratamiento de SRO 
Recibi6 tratamiento m~dico 

Niños con ta(¡eta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibíeron DPT (3 dosis) 
Niños que recibieron polio (3 dosis] 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recíbieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE l'~~r debajo 

0.822 0014 1926 972 1.611 0.017 0.794 0850 

0.600 0.011 4126 2239 1411 0018 0579 0622 
0,173 0007 4126 2239 1267 0043 0.158 0.188 
2.702 0028 5684 3084 1401 0010 2647 2 758 

0.768 0 0 [ 0  4282 2351 I 296 0013 0748 0787 
0.366 00 [5  4282 2351 I 746 0042 0336 0397 
0256 0(X)9 4053 2215 1302 0037 0.238 0.275 
0300 0018 1027 568 1149 0059 I) 264 0.335 
0.279 0 020 1027 568 1312 0071 0239 0 ~18 

0.597 0028 769 424 1 582 0047 0540 0 653 
0.917 0.014 769 424 1438 0016 0888 0945 
0.773 0.019 769 424 I 255 0025 0 735 0 81 I 
0736 0.021 769 424 1294 0028 0695 0777 

0.837 0.018 769 424 1~59 0022 0 8(X] 0 873 
0.648 0.021 769 424 I 220 0033 0606 0.691 

0.031 0.(R)5 3522 1961 1527 0147 0022 0040 
0.330 0.014 3522 1961 1642 0041 0.303 0358 
0154 0009 3522 1961 1448 0061 0135 0173 
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Cuadro B 2.8  Errores de muestreo para la población del departamento de Amazonas 

Valor estimado, error eståndar, electo del diseño, error relativo e intervalo de confianza para varíables seleccionadas, Perti 1996 

Variable 

Ntimero de casos 
ElEcto Intervalo 

Valor Eiror Sin Ponde- del Error de confianza 
estímado estándar ponderar rados diseño relativo 

(Vi  (EE) (SP) (P) (EDIS) (EE/V) V 2EE V+2EE 

Poblacíón urbana 0,259 0 0 1 5  737 339 0.919 0.057 0 2 2 9  0 289 

Sin edueaci6n 0083  0 0 1 2  737 339 1.227 0.151 0.058 0.108 
Con secundaría o más 0 353 0 0 2 4  737 339 1.382 0()69 0.304 0.401 

Nunca se uni6 0.239 0 0 1 5  737 339 0 9 5 5  0.063 0.209 0 2 6 9  
Actualmente unida 0.697 0 0 1 6  737 339 0.939 0.023 0.666 0 7 2 9  
Casada antes de los 20 años 0.568 0 0 1 5  592 272 0.757 0 0 2 7  0.537 0.598 
Prímera relaci6n antes 18 años 0 4 8 6  0.014 592 272 0.700 0.030 0 4 5 8  0 5 1 5  

Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedio de nacidos vívos 40-49 
Promedio de sobrevivíentes 15-49 

3.185 0.099 737 339 0.888 0.031 2 9 8 6  3.383 
6.909 0.344 121 56 1.239 0 0 5 0  6.221 7 5 9 8  
2.858 0 0 8 6  737 339 0 8 9 0  0.030 2.687 3.029 

Conoce método anticonceptívo 0 9 6 9  0.011 514 236 1.442 0.011 0.947 0991 
Con9ce método moderno 0 9 4 7  0.013 514 236 1.336 0.014 0.921 0 9 7 4  
Alguna vez usó anticoncepfvos 0.761 0 0 1 8  514 236 0.947 0.023 0.725 0 3 9 6  
Actualmente usa anticoneeptiw~s 0.553 0.021 514 236 0 9 4 2  0.037 0.51 I 0.594 
Usa método moderno actualmente 0.344 0.025 514 236 1,169 0.071 0.295 0.393 
Usa píldora 0 0 5 8  0 0 0 9  514 236 0.830 0.147 0041 0 0 7 6  
Usa DIU 0.064 0 0 1 5  514 236 1393 0 2 3 5  0.034 0(194 
Usa inyeccíón 0 1 0 7  0.021 514 236 1504 0.192 0.066 0.148 
Usa implante 0 0 0 2  0.002 514 236 0.994 0.994 O.O0O 0.006 
Usa condón 0 0 2 5  00{)7 514 236 1.056 0.289 GOl I 0.040 
Usa esterilización femenina 0 0 7 8  0 0 1 4  514 236 1.202 0 1 8 3  0(149 0 1 0 6  
Usa esterilización masculina 0.002 0.002 514 236 1.007 1.007 0.000 0.006 
Usa ri tmo actualmente 0 1 9 3  0.016 514 236 0.947 0.086 0.160 0 2 2 6  
Usa retiro O(R)6 0.003 514 236 1010 0.582 0.000 0 0 1 3  

Sector p6blíco como fuente 

No desea más hijos 
Desea esperar 2 años o más 
Tamaño ideal de famiba 

Vacuna antdetánica 
Atención médica al parto 
Níños con diarrea últímas 2 semanas 
Recibió tratamiento de SRO 
Recibió tratamiento médico 

Niños con taríeta 
Niños. que recíbieron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis• 
Niños que recíbieron polio (3 dosis) 
Recibíemn vacuna antísarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debaío 
Peso para la talla 2 DE por debaio 

0.822 0 0 3 7  185 85 1,308 0 0 4 5  0 3 4 8  0 8 9 5  

0 6 3 2  0.019 514 236 0.913 0.031 0.593 0671 
0 1 5 8  0 0 1 5  514 236 0.938 0 0 9 6  0 1 2 7  0 1 8 8  
26(13 0064 71)6 324 1.457 0025 2476 2.731 

0.702 0.025 581 267 1.142 0 0 3 5  0.652 0 7 5 2  
0.260 0 0 3 4  581 267 1.598 0 1 3 2  0.191 0.328 
0 2 3 5  0.023 548 252 1270 0 0 9 8  0 189 0 282 
0 2 8 7  0 0 3 2  129 59 0 7 7 2  0 112 0223  0,351 
0.326 0(M2 129 59 0967 0130 0241 0410 

041 [ 0.053 95 44 1058 0 130 0 304 0 5 1 7  
0905  0 025 95 44 0.841 0.028 0 8 5 5  0.956 
0621 0()60 95 44 1194 0 0 9 6  0501 0341 
0,621 01)49 95 44 0 9 8 5  0,080 0,522 L),720 
0 7 6 8  0.046 95 44 1064 0.060 0.676 0.861 
0.537 0044 95 44 0861 0082 0.449 0625 

0 0 8 2  0.018 452 208 I 353 0 2 1 9  0.046 0.118 
0.285 0 0 2 8  452 208 1.220 0.097 0.230 0.341 
0 1 5 5  0 0 2 2  452 208 1.264 0 1 4 4  0 1 1 0  0.200 
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Cuadro B 2 9  Errores de muestreo para la población de depar(amento de Ancash 

Valor estimado, error eståndar, efi~cm del diseño, elxor relalívo e ínter~alo de conlianza para variaNes seleccionadas, Perti 1996 

Variable 

Ntílncr(i de casos 
Electo Intervalo 

Valor Emlr Sin Ponde- del Error de conlianza 
estimado estándar ponderal rad(is diseño r¢la(ivo 

(V)  lEE) (SP} (P) (ED[S) (EFdV) V 2EE V+2EE 

Población urbana 0 6 4 6  0 017 (429 10(49 1 0 9 9  0 027 0 61 I 0 6 8 0  

Sin educación 0 0 8 9  0 0 1 2  929 I()90 1.253 0 132 0 0 6 6  O112 
Con secundaria o mås 0618 0021 (429 10q9 1324 0.034 0.576 01~)0 

Nunca se uni6 0334 0021 029 1099 1.328 0061 0293 0376 
Actualmente unida 0574 0.024 929 1099 1467 O(MI (1527 0622 
Casada ames de los 2(1 años I I47(I  0 021 712 842 I 098  O(M4 0 429 0 512 
Primera relación antes 18 años 040(4 0021 712 842 1 161 0 0 5 2  0 3 6 7  0452 

Promedio de nacidos ~¡w~s 15-49 
Promedío de nacidos vivos 40-4q 
Promedio de sobrcvi~ientes 15 49 

2342 00(45 929 ]()gq 1.124 0.041 2151 2533 
5678 0272 152 180 1122 0048 5 134 6221 
2153 0085 (429 109(4 1 130 00.40 [ (482 2323 

Conoce mdtodo anticonceptivo 0.98(4 0 0 0 7  529 631 1 429 0(8)7 ()97q I (RX) 
Conoce mCtodo moderno 0 9 8 3  0 0 0 7  529 63 l  1232 I) 18)7 0 9 6 9  0(497 
Alguna ~cz usd anticonceptivos 0878 0018 52(4 631 I 264 0021 I) 842 0914 
Actuahnentc ti,ii anticonceptivos 0682 0 (126 52(4 61 I [102 (1(139 (1629 0 735 
Usa método moderm) aclua[merlle (1438 (1 (11(4 829 611 0884 (11144 0.400 0476 
Usa píldora 0085 0014 529 631 1186 I) 169 (1056 0 114 
Uxa DIU 0 106 0014 529 631 I 031 0 [ ~0 I11178 0 114 
(!~a Inyección 0 0 8 5  0 0 1 3  ~2(4 611 ] ( M I  I1149 O0,íO O l l O  
Usa ímplante 0 (881 O(88) 529 63 I NA NA O (1181 111881 
Usa ¢ond6n ()(M2 0 0 1 4  529 631 I 657 0 3 4 6  0013  0071 
Usa eMerili/aclón lemcnina O 10'4 0017 52(4 611 I 248 (1155 0075 I114t 
(Jxa csterfli,,a¢idn masculina (11812 0002 "~2(4 6~1 [ 1¼18 I (81[ O(K)) 11 {RR) 
(J,a rdmo actualmente 0 1 9 4  0(119 52(4 6~1 I 085 ( ) (N6  0 156 0231 

Usa rclim O(B6  O(X)g 529 631 () ~~23 0 2 0 7  0021 0051 

~cctor pdb]ico COlllO fut-nle 0698 0022 248 2«,Y~ O 762 O 032 0 653 O 742 

No de,ea  má,  hiBIs 0561 0027 52' 631 1260 0049 0506 0615 
Desea esperar 2 años o más (12(10 0020 529 611 I 155 (1 I(XI (1160 II.2411 
Tamaño ideal de familia 2 447 O(130 874 1032 0.775 00I  2 2 ~87 2 5185 

Va«'una an(llelánica 
Alencidn médica al parlo 
Niños con dial[L2a tíhimas 2 semanas 
Re¢ibid Ira(alnl~.m[o de gR() 
Rccibid ffa(alnlellRt médico 

Niños ct)n [allc(a 

Ninos quc recibieron BCG 
Niños que recibieron I)PT 13 doMs) 
Niños que recibieron polio {3 dosis) 
R¢cib i¢ lon vacuna anllNalampiollO~;a 
Recibieron (odas las ~,a~2unas 

Peso rqll.il la edad 2 [)E por debalo 
ralla para ]ii edad 2 DE por debaB} 
Peso para la talla 2 DE por debalo 

0710 OO38 462 552 I 575 0054 (1633 0786 
0 576 0 035 462 5'~2 I 276 l) (R12 0505 0647 
0 165 01119 447 535 I (Rff) 0 115 0 127 0 2113 
0 164 0 049 74 88 I I152 0 2q7 0 066 0 202 
0 2 1 6  01)62 74 88 I I(42 0 2 8 8  0091 0 3 4 0  

(1469 (1060 67 811 (197(4 (I 127 (1 ~'~() (1588 
0985 0015 67 80 09(41 OOIS 09~5 1188) 
0.849 0041 67 811 0 (446 0 04(4 0 7(«3 (J 93 I 
0818 11(159 67 811 I 2fi6 0072 11701 (1916 
0909 0032 67 8(1 0 927 0 (136 0 844 0974 
0 7 2 8  0 063 67 80 [ Ig8 0 0 8 6  116112 0 853 

{1{}{17 0004 428 512 111464 0570 01881 0014 
0251 0027 428 5[2 I 170 0 106 0 I147 0104 
() (R) t (11114 428 512 I 0(45 021(4 0 0 3 6  011141 
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('uadlo 8.2.11) El'rOleS de nlttestlco pata la pob[acidn del depaHanlemO tic ApulifftaL" 

V í d o r  estimado, ellOr estiíndat', efecto del diseño, error relativo c m(et vale de conliall/a pala variilbl¢s seleccionadas. Pcrtí 1996 

Vmiable 

Nth l lCro  dc  c a s o s  
[ilCl. l l l  [l~lel \ a [O 

Vah){ [ ( m .  ~Stn- Pond« del F.n(u de conlíanza 
e M i l l l a d o  es l i in th t l  p( l [ Idc I  ~1[ l a d o s  diht2ñt) i c ]a t ix  o 

IV)  lEE} ISPI (th (EDIS) (EE/V) ~-2EE V+2}'E 

[Mhlacidn ulhana (J~03 0017 795 447 1040 0056 0269 0 ~37 

Sin educaci0n 0 197 0(115 79q 447 I (196 0078 0 167 0 228 
( 'on scculldaliíl o Illií% 0 t7t, ~ 0024 795 447 I 182 0063 0 1~ I 0 426 

Nunca se unió 021)6 0014 79:, 447 09"17 00~~7 0 179 0234 
A¢lualmunlu umda 0732 0 () lh 795 447 1024 0 022 0700 0764 
('asada itllb2', de Ios 20 años 0574 0 027 6ññ ~68 1380 11 (M6 0 52 I 0 627 
Plllllela lelacidn I[ltc~ I N años 05 I I 01)2') 655 168 I 47(~ 0 (1"16 0 454 ()56q ~ 

Pronlcdio de nat.ldll ~, %ivos 15 49 
Prol/ledio de nacidos ~itos 40 49 
Pionledio de ~obte~i~icnie~ 15 49 

3576 0104 79"1 447 0f i l6  01)29 ~367 3785 
7317 0 296 142 s0 I 188 0040 6 725 7.009 

141 0(196 795 447 0974 0 0~0 2950 I 112 

Conoce iiidlodo anllCllnc¢plivo 0911 0012 "182 327 I 001 O013 0887 09:~4 
('onoce mClodo nlodcl no It.885 (10l~ "~82 ~27 0977 0018 0859 0911 
Alguna vez tlSd anliconceplr*os 0 766 0 I118 582 ~27 I t117 (I.(123 0 71 I 0802 
At2t t l a ] l l l e l l t e  r isa a n t i c o n c c p l P ,  os  0555 0019 SN2 327 0t~t9 0014 0517 () 59:i 
Usa n/táodt» tlll~derllO aclUil[nlenl¢ 0 12 I 01124 582 327 I 214 01174 (I 273 0 369 
Usa pikhl/a 0012 00(M 582 ~27 0973 0366 0.003 0021 
Usa DIU 0076 0012 582 ~27 [ I02 0160 0051 01(R) 
Usaín>u««i6n 0 149 I)(117 582 327 I I ` 14  0114 0 I1 "1  (1184 
L/sa implanlc (1000 0 0(X) 582 ~27 NA NA 1)(X)0 01881 
(Na con&ín 0015 0006 "182 327 I 21(1 (1401 0(X13 0028 
(;sa eSleliliza¢i611 Icmenina 0060 0010 5x2 ~27 I 022 0168 0 ( 8 0  0080  
(Na cslmilizaci6n masculina (1002 0002 >S2 ~27 0988 0988 ()(XI() 0 (81'~ 
Usa nttno actualmente 0198 0020 "182 327 1213 0 101 0158 0218 
Usa retiro 0(127 0.008 "182 327 I 246 0.~07 0011 0(M4 

Seclor ptíblico Clmli~ lilente 095~ 001~ 19t 108 0852 0.014 0927 0979 

No desea más lUios 0758 0017 s82 327 0 961 0023 0724 0.792 
Desea esperar 2 años o mfis 0103 0014 582 327 1098 O 134 0075 O 131 
Tamaño ideal de tamiha 2507 0042 773 434 0 t)t)8 0017 2424 2590 

V a c u n a  a n [ ñ e l á n i c a  

A I ¢ R ¢ i d n  I11t~dit'a a l  p a l i o  

N i ñ o s  con  dJarrt2a 01 t in la  ~, 2 s e m a n a s  

Recibió Iralamicnto tic SRO 
Recibid IIillítlllicnto médico 

Niños con larje(a 
Niños que [edbieron BCG 
Niños que recibierun DPT 13 dosis) 
Niños que recibieron polio 13 dosís) 
Recibieron wi«una antisarampklnosa 
R e c i b h . ' l o n  t odas  l a s  vat . 'unas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por dchaio 
Peso para la talla 2 DE por debaio 

0736 0011 7`17 425 I 112 0029 0694 0.778 

0392 0.O31 7"17 425 I 178 0 079 0331 0454 
0220 0013 717 4113 0779 0.057 0 195 I) 246 
O297 0047 158 89 I 125 0157 0204 0391 
040"1 00~7 158 89 0826 O(X)I (1332 11478 

0462 0047 143 80 1.133 0 H)2 (1367 0 556 
I (XI() 0000 143 80 NA 0(X8) 1000 I 000 
0951 0 (12t i43 811 1.274 01124 09(15 0 997 
(I.91)9 0027 143 14(I 1.136 0030 0.854 0964 
0917 0020 143 80 0996 0022 (1897 0978 
O 867 0033 143 8(1 I 152 O()~8 0802 0 93~ 

0(108 0O04 65O 365 1178 (1522 0000 0.016 
(1469 0025 651) 365 I 175 0053 0.420 0.519 
0134 0017 650 365 1.2117 0125 0100 I1.167 
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Cuadro B211  Errores de muestreo para la poblaci6n del departamento de Arequipa 

Valor estimado, error eståndar, efecto del díseño, em~r rclatívo c intervalo de conlianza para variables seleccionadas. Perú 1996 

Variable 

N ú l l l e r o  d e  c a s o s  

Efecto Intervalo 
Valor Error Sin Pondc del Error de con[)anza 

estimado eståndar ponderar rados diseño i'¢bllivo 
(V) lEE) (SP) (P) IEDIS) {EE/V) V-2EE V+2EE 

Poblací6n urbana 0889 0 015 I 116 I [ 13 1.562 0017 0 859 0.918 

Sin educación (I.037 01)(16 I 116 I 113 I. 117 0 171 0 024 0.(M9 
Con secundaria o mås 0.746 0022 I 116 I 113 1.659 01)29 0703 0790 

Nunca se uní6 0348 0.018 1116 I113 1.257 0052 0312 0384 
Actualmente unida 0585 0020 I 116 I I [3 I:~52 0.034 0.545 0 625 
Casada antes de los 20 años 0361 111121 880 877 1281 0.057 0 320 0.403 
Primera relacidn antes 18 años 0,311 0.1)21 880 877 1328 0067 0.270 0353 

Promedio de nacidos vivos 15 49 
Promedio de nacidos viw»s 40-49 
Promedio de sobrevivientes 15 49 

1.936 0089 I 116 I 113 1344 0.046 I 759 2. 114 
4255 0234 188 IN7 1.188 0.055 1786 4.724 
1.768 ()07~ I116 I 113 I 253 0.042 I 621 1.915 

Conoce mthodo anticonceptivo 0.985 0(8)7 653 651 1390 0007 0971 0908 
Conoce mEtodo moderno 0.979 0.008 653 651 I t41 0(X)8 0963 0994 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0900 0.011 653 651 0924 0012 0879 0.922 
Actuaimeme usa anticonceptivos 0729 0020 653 651 1.140 0027 0689 0.769 
Usa mdtodo moderno actualmente 0492 0.018 653 651 0926 0.1)37 0455 0528 
Usa píldora 0,032 0.008 653 651 1.144 0.246 0016 0.048 
Usa DIU 0.199 0014 65~ 651 0.915 0.072 0170 0.228 
Usa inyección 0.086 0.010 653 651 0927 O118 01165 0106 
Usa implante 0.002 I) 0112 653 651 101 I 1.01 I 0000  0(~)5 
Usa conddn 0.054 0.008 653 651 0937 0.154 0037 0070 
Usa esterílízaci6n femenína 0.109 0.009 653 651 0 733 0.082 0.0'91 0 127 
Usa esterilizacíón masculina 0.003 0.002 653 651 0 975 0.689 0000 0.007 
Usa ritmo actualmente 0184 0.014 653 651 0891 0074 0.157 0.211 
Usa retiro 0.047 0.1)116 653 651 0665 0.117 0036 0.059 

Sector público como fuente 0771 0.022 345 344 0980 0029 (I.727 0815 

No desea mås hijos 0.577 0.025 653 651 I ~09 0.044 1) 527 0.628 
Desea esperar 2 años o más 0.172 0.015 653 651 1.027 ([088 0141 0202 
Tamaño ideal de famdia 2 207 0023 1075 1072 0 882 0010 2.162 2253 

Vacuna antitetánica 
Atención m4dica al parto 
Níños con díarrea Ultimas 2 semanas 
Recibi6 tratamiento de SRO 
Recibíó tratamiento m6dico 

Niños con tarjeta 
Níños que recibíeron BCG 
Niños que recibieron DPT 13 dosis) 
Niños que recibieron polio (3 dosis) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recíbieron todas [as vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0668 0.024 576 574 1086 0.036 0620 0.717 
0766 0027 576 574 1289 0036 I).711 0820 
0211 0.016 545 543 0878 0074 0.180 0242 
0,191 ()(MI 115 115 1016 0215 0109 0274 
0.278 0 (~3  115 115 0.954 0 155 0 192 0.365 

0.560 0045 125 125 (1998 0.080 0470 0650 
0976 0014 125 125 I(8)6 0014 0948 1000 
0752 0.041 125 125 I(M,0 0055 0669 0835 
0736 0037 [25 125 0919 0050 0662 0810 
0872 0027 125 [25 0 896 0.031 0818 0926 
0640 0.028 125 [ 25 0 650 0044 0583 0 697 

0010 0.006 482 481 1.209 0537 0.000 0022 
0.124 0.022 482 481 I 363 0.176 0.081 0168 
(1027 0009 482 481 1 169 0319 0010 0044 
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Cuadro 8 2 . 1 2  Errores de muestreo para la población del departamento de Ayacucho 

Valor estimado, error estándar, electo del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Perú 1996 

Vadab[e 

Numero de casos 
Etecto Intervalo 

Valor Em)r  Sín Ponde- del Error de confianza 
estimado eståndar ponderar rados diseño relativo 

(V) (EE) (SP) (P) (EDIS) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Poblacíón urbana 0 4 7 7  0 0 2 8  830 584 1.605 0 0 5 8  0.421 0.533 

Sin educaci6n 0.166 0.017 830 584 1.285 0.100 0.133 0.200 
Con secundaria o más 0.464 0 0 3 6  830 584 2.051 0.077 0.393 0.535 

Nunca se uni6 0.348 0 0 2 0  830 584 1.228 0.058 0.308 0 3 8 9  
Actualmente unida I,1569 0.022 830 584 1.285 0 0 3 9  0.524 0,613 
Casada antes de los 21) años 0.450 0.031 636 448 1.568 0.069 0.388 0.512 
Prímera telaciún antes 18 años 0.473 0 0 2 7  636 448 1368 0.057 0.419 0.527 

Promedio de nacidos vivos 15 49 
Promedio de nacídos vivos 40 49 
Promedío de sobrcvivientes 15-49 

2747  0.117 830 584 1.133 0.043 2.513 2.981 
5828  0,302 151 106 1,065 0,052 5.224 6.432 
2.342 0.095 830 584 1.128 0.041 2.152 2.532 

Conoce mútodo anticonceptivo 0.892 0 0 1 7  472 332 1.215 I).019 0.857 0.927 
Conoce mútodo moderno 0.858 0.018 472 332 I .I  16 0.021 0.822 0.894 
Alguna vez usd anticonceptivos 0 640 0.031 472 332 1.379 0.048 0.579 0.701 
Actualmente usa anticonceptivos 0.472 0.032 472 332 1.396 0.068 0.408 0.537 
Usa mdtodo moderno actualmente 0 2 8 4  0,026 472 332 1.270 0.093 0.231 0,337 
Usa píldora 0.015 0.006 472 332 0.989 0.372 0.004 0.026 
Usa DIU 0,064 0 0 1 3  472 332 1.127 0.199 0.038 0,089 
Usa inyeccíún 0.123 (1(118 472 332 1.169 0.144 0,088 0.158 
Usa implante O.0~X) 0.000 472 332 NA NA 0.000 0.000 
Usa condún 0.021 0.007 472 332 1.099 0.344 0.007 0.036 
Usa esterilízacíón femenina 0.042 0011 472 332 1.202 0.263 0.020 0.065 
Usa esterilízaci6n masculina 0./108 0.004 472 332 1.023 0.510 0.000 0.017 
Usa rítmo actualmente 0161 0.016 472 332 0.924 0.097 0.130 0.192 
Usa retiro 0.013 0.005 472 332 1.011 0.411 0.002 0.023 

Sector público como fuente 0.901 0.031 141 99 1.233 0.035 0.838 0.963 

No desea mås hijos 0.735 0.022 472 332 1.089 0.030 0.691 0,779 
Desea esperar 2 años o mås 0.125 0.017 472 332 1.140 0.139 0.090 0.160 
Tamaño ídeal de familia 2.358 (I.040 698 491 1.018 0.017 2.278 2.438 

Vacuna antitetáníca 
Atencíón médica al parto 
Niños con diarrea tihimas 2 semanas 
Recibio tratamiento de SRO 
Recibi6 tratamiento múdíco 

Niños con tarieta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibieron DFq" (3 dosis) 
Niños que recíbieron polio (3 dosis) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recibíeron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debaio 
Talla para la edad 2 DE por debaío 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0.599 0.028 623 439 I 196 0.046 0.544 0.654 
0.384 0.034 623 439 1.426 0.088 0 3 1 6  0.451 
0.228 0.019 583 410 I . I15  0.084 0.190 0.267 
0 1 8 0  0.039 133 94 1.148 0.215 0.103 0.258 
0.301 0 0 4 4  133 94 1.071 0.148 0.212 0.390 

0.308 O.(M9 143 I01 1.253 0.160 0.209 0.406 
0 9 0 2  0.(126 143 101 1,041 0.029 0.850 0.954 
0(~.3 0.042 143 101 1.033 0.065 0.560 0.726 
0.531 0.037 143 101 0.874 0.069 0.458 0.605 
0.783 0.042 143 IOI 1201 0 0 5 3  0.700 0.866 
0,427 0.039 143 I01 0.942 0.092 0.348 0.505 

0.008 0.003 488 344 0.735 0.366 0.002 0.014 
0.432 0 0 2 5  488 344 1.034 0.057 0.383 0.481 
0 1 3 7  0 0 1 5  488 344 0.930 0.110 0.107 0.167 
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.Cuadro B.2 13 Errores de rnuestreo para la tx)blackín del departamento de Caiamarca 

Valor estímado, error estándar, efecto del diseño, error r e ] a t p ,  o e intervalo de conlianza pala ~ariahles sclcccñ»nadas.~Oerd I t)t,~6 

Variable 

Námerll de cas(~s 
EtbcLo [nter~ ahl 

Valor EHor Sin Ponde del EtTor de c{m fianza 
estimado estándal ponderar lado', diseño idatP, o 

(V) lEE) (SP) (P) ~ EDIS) I EFJV) V 2El" V+2EE 

Población urbana 0 261 0024 12.t.t 1504 I 949 00%~ 0 214 0 112 

Sin educación 0177 0016 1233 1504 1460 0090 0146 0209 
Con secundaria o más 0296 0024 1213 15(!4 I 870 0082 0248 0345 

Nunca se unió 0 253 0013 1233 1504 1018 0050 0 228 0 278 
Actualmente unída 0678 0017 1213 1504 1269 (1025 0644 0711 
Casada antes de los 20 años 0548 0 0 [ 6  97() 1197 0 990 0 029 0 516 0580 
Primera relación antes 18 años 0450  0023 970 1197 1 451 0052 04(}4 0497 

Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedio de nacidos vivos 40 49 
Promedío de sobrevivientes 15-49 

2984 0074 1233 1504 0837 0O25 28~6 I ]I{ 
6787 0262 220 280 I 110 0039 6261 7310 
2591 0066 1231 1504 0897 0025 245t) 2722 

Conoce método anlictmceptiw~ 0927 0012 785 I(119 3 430 0034 0864 0991 
Conoce inetodo moderno 0895 0038 785 1019 3476 0 ( 8 2  ()SIq 0971 
Alguna vez usó anticonceptivos 0684 0028 785 1019 1696 ()(MI 0627 (174(I 
Actualmente usa anticonceptivos 0505 0032 785 1019 17q8 0064 0441 0570 
Usa método intuJerno actualmente 0280 0029 785 1019 1812 0104 0 222 0 3~8 
Usa pildora 0033 0008 785 1019 1 237 0239  0017 0(M9 
Usa D[U 0056 0016 785 1019 1974 0290  0021 0088 
Usa inyec¢ión 0073 0017 785 1019 I 848 0 235 0 0 t 0  0 107 
Usa implante 0(X)2 0001 784 1019 0846  ( )7 t~ 00(}0 00()4 
Usa condón 0025 0(8)9 7~5 L019 ] 589 0855 O(X)7 0043 

Usa eslerilización femenina 0085 0016 785 1019 ] 5'~9 0 t83 0054 0 i  16 
Usa esterdízacidn masculína 0.001 0())1 785 1019 0661 I IX)t O(XX) 0002 
Usar í tmoactuahnente  0193 0 0 [ 6  785 I()l t) I I61 0085 0160 0225 
Usa retiro 0032 0006 785 [019 0 894 I) 176 0(121 0 (141 

Sector ptiblico como fuente 0 784 0 035 205 301 1203 0 0.44 0 715 I) 853 

No desea más hiB)s 0604 0.021 785 1019 I 181 0 0 8  0563 0 (45  
Desea esperar 2 años o mås 0 190 (}019 785 10lt; [ 140 0(19 t) 0 152 (1228 
Tamaño ideal de familia 2 880 0 058 1068 1330 [ 129 () 020 2 765 2t196 

Vacuna antitetånica 
Atencíón médica al parto 
Níños con diarrea áltimas 2 semanas 
Recibió tratamiento de SRO 
Recibíó tratamíento médico 

Niños con tarjeta 
Níños que recibieron BCG 
Niños que recibieron D F r  (3 dosís) 
Niños que recibíeron po[id (3 dosis} 
Recíbieron vacuna antisaramplonosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debaio 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0567 0032 891 [094 [ 677 0057 0502 06;t2 
0 187 0027 891 1094 [ 792 0 146 (1133 0 242 
0 2 [ 7  0.017 829 1022 [ I0 t) 0.077 0184 O25O 
0275 0043 198 222 1 190 0158 0 188 0362 
0285 0.050 198 222 I 391 0175 0185 0 8~ 

0506 0061 177 2:;7 I 682 0 121 0384 0628 
0 913 0 032 177 237 [552 0035 0 85(1 0 976 
0693 0.043 177 237 [ 2S8 0 062 0 6(18 0 779 
0 684 0062 177 237 1805 0 09[ 0560 0 808 
0767 0.037 177 237 [ i67 0048 0 694 0 841 
0577 0.044 177 237 [ 224 0077 0488 0665 

0021 0010 738 922 1581 0456 O(X)2 0040 
0387 0034 738 922 I 765 0()86 0320 0454 
0132 0010 738 922 0806 0079 0111 0153 
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Cuadro B2.14 Errores de muestreo para ta poblacíón del departamento de Cusco 

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas. Perti 1996 

Varíable 

Námero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sín Ponde- del Error de confianza 
eslimado estándar ponderar rados díseño relativo 

(V) (EE) (SP) lP) (EDIS) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Poblacién urbana 0.499 0.032 1285 1266 2.279 0.064 0.435 0.562 

Sin educaci0n 0.157 0.(116 1285 1266 1.595 0 1 0 3  0.124 0.189 
Con secundaria o más 0.494 0.034 1285 1266 2.414 0 0 6 8  0.426 0.561 

Nunca se uni6 0.283 0 0 2 2  1285 1266 1.782 0.079 0.238 0.328 
Actualmente unida 0.658 0.022 1285 1266 1.700 0.1134 0.613 0.703 
Casada antes dc los 211 años 0.529 0 0 3 7  1024 987 2.399 0.071 0.454 0.604 
Primera relací6n antes 18 años 0 4 5 8  0.029 1024 987 1.878 0.064 0.399 0.516 

Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedio de nacidos vivos 40-49 
Promedio de sobrevivientes 15 49 

2.938 0.143 1285 1266 1.687 0.049 2.653 3.223 
6.133 11.3117 275 254 1.608 0 0 5 0  5.520 6.747 
2.466 OI  I I 1285 1266 1.658 0 0 4 5  2.243 2.689 

Conoce mélodo anticonceptivo 0,989 0 0 0 4  887 833 1.084 0.004 0.981 0.997 
Conoce método moderno 0 9 3 7  0011 887 833 1.297 0.011 0.916 0,958 
Alguna vez us6 anliconceptiw)s 0 8 9 0  0 0 1 5  887 833 1.406 0 0 1 7  0.861 0.920 
Actualmente usa anticonceptivos 0 5 8 9  0,031 887 833 1.889 0.053 0.526 0.651 
Llsa método moderno actualmente 0 3 1 6  0.025 887 833 1.624 0.080 0.266 0.367 
Usa píldora 0021 0 0 0 7  887 833 1.462 0.339 0.007 0.034 
Usa DIU 0. l i 0  (1,1116 887 833 1.563 0.149 0.077 0.143 
Usa inyeccídn 0.070 0 0 0 8  887 833 0.888 0.109 0.055 0.085 
Usa Pnplante 0.(}03 0.(R12 887 833 1.277 0 8 0 3  0.000 0.007 
Usa condón 0 0 3 6  0.010 887 833 1.603 0 2 7 9  0.1116 0.056 
Usa esterilizacién lemenina 0 0 6 9  0.010 887 833 1.1911 0 1 4 7  0.049 0.089 
Usa esterilizacidn masculina 01X13 0 0 0 2  887 833 1.083 0.664 0.000 0.007 
Usa ritmo actualmente 018 / )  0 0 1 7  887 833 1332 0.096 0.145 0.214 
Usa retiro 0.046 0 0 0 9  887 833 1,342 0.2115 0.027 0.065 

Sector público como fuente 0.841 0 0 3 3  258 277 1.464 0 0 4 0  0.774 0.908 

No desea mås hijos 0 7 0 0  0 0 2 0  887 833 1.301 0,029 0.660 0.740 
Desea esperar 2 años o más 0 0 0 7  t) 1112 887 833 1255 0.129 0 0 7 2  0.122 
Tamaño ideal de familia 2 320 0 0 3 4  I1153 I1170 1126 0.015 2252  2.388 

Vacuna antitetfinica 
Atencíén médíca al parra 
Niños con diarrea fihimas 2 semanas 
Recibi6 tratamiento de SRO 
Recíbid tratamiento médico 

Niños con ta(jeta 
Niños quc recibieron BCG 
Niños que lecibieron Dl:Vl" (3 dosíst 
Níños que recíbieron polío (3 dosis) 
Recibícron vacuna antisaralnplonosa 
Recibieron todas las ~acunas 

Peso pala la edad 2 DE pol debajo 
Talla para la edad 2 DE por debaio 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0 7 2 4  I).029 1008 884 1757 0 0 4 I  0 6 6 6  0.783 
0,410 0.043 I11118 884 2 126 0 105 0.324 0 4 9 6  
0 2 1 5  03)15 923 810 1 026 II.072 0 184 0.246 
0.315 0.(.)43 208 174 1165 0.135 11230 0.401 
0.384 0041 208 174 1.052 0 1 0 6  0 3 0 2  0.466 

0 5 3 4  0.1146 187 166 1.190 0.086 0.442 0.626 
0.949 0 0 2 6  187 166 1521 0.027 0.897 1.000 
0.851 0 0 3 8  187 166 1395 0.045 0.774 0.927 
0 6 8 4  0.051 187 166 1.4110 0 0 7 4  0.583 0.785 
0.865 0.035 187 166 1343 0041 0.794 0.936 
0 5 4 3  0061 187 166 1579 0.112 0.421 0.665 

0.01'9 (1005 806 706 0.992 0 2 6 8  0 0 0 9  0.028 
0.409 0.018 806 706 0 9 2 5  0.043 0.374 0,445 
(I. 143 0 0 1 7  806 7(R') I 260 0.1lO Õ I 0 9  0.177 
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Cuadro B.2.15 Errores de muestreo para la poblacion del departamento de Huancavelíca 

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas. Perti 1996 

Variable 

Ntímero de casos 
Electo Int¢rva]ii 

Valor Error Sin Ponde- del Error de conlianza 
estimado estándar ponderar rados díseño relativo 

(V) (EE) (SP) (P) (EDIS) (EE/VI V-2EE V+2EE 

Población urbana 0,175 0018 823 464 1.362 0103 0139 0211 

Sin educacíón 0,244 0.017 823 464 1161 0.071 0209 0279 
Con secundaria o más 0.250 0.027 823 464 1778 0. [07 0.197 0304 

Nunca se uni6 0.250 0.015 823 464 1004 00(51 0.220 0281 
Actualmente unida 0.679 0018 823 464 1.095 0026 0644 0715 
Casada antes de los 20 años 0.562 0025 648 365 1.257 0(}44 0.513 0.611 
Primera relación antes 18 años 0.576 0021 648 365 1.079 0036 0534 0.618 

Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedio de nacidos vivos 40-49 
Promedio de sobrevivientes 15-49 

3.621 0302 823 464 0.858 0028 3418 3824 
7.656 0.263 154 87 1023 0034 7129 8183 
2.902 0.079 823 464 0.874 0 (127 2743 3 0(í0 

Conoce método anticonceptivo 0.934 0.011 559 315 1088 0.012 0.911 0957 
Conoce m6todo moderno &853 0.019 559 315 1241 0.022 0.816 0890 
Alguna vez us6 anticonceptivos 0.547 0.021 559 315 0 980 0038 0.506 0.589 
Actualmente usa anticonceptivos 0.351 0.023 559 315 I. 132 0065 0 305 0.396 
Usa método m~xJerno actualmente O. 129 0.013 559 315 0.948 0.104 0102 0.156 
Usa píldora 0.013 0005 559 315 1.142 0429 0002 0023 
Usa DIU 0.032 0007 559 315 0.936 0217 0018 0(M6 
Usa inyecci6n 0.036 0008 559 315 1036 0 228 0019 0052 
Usa implante 0.000 0.000 559 315 NA NA 0(88) 0(X)0 
Usa cond6n 0034 0005 559 315 0649 0 147 0024 0044 
Usa esterilización femenina 0.01 I 0.004 559 315 0940 0382 0003 0019 
Usa esterilizaciôn masculina 0.002 0.002 559 315 0983 0983 0 (XS) 0(8)5 
Usa ritmo actualmente 0204 0019 559 315 I 104 0092 0 166 0242 
Usa retiro 0.018 0.007 559 315 1172 0368 0.(8)5 0031 

Sector pflblico como fuente 0.818 0039 77 43 0.890 0048 0739 0 897 

No desea más hijos 0.837 0016 559 315 I 049 0020 0804 0.870 
Desea esperar 2 años o más 0066 0010 559 315 0 938 0149 0(}46 0086 
Tamaño ideal de familia 2385 0.(M2 684 ~85 0953 ti.018 2300 2469 

Vacuna antitetåni¢a 
Atenci(,n médica al parto 
Niños con diarrea últimas 2 semanas 
Recibi6 tratamiemo de SRO 
Recibí6 tratamíento médico 

Niños con tarjeta 
Niños que recíbierim BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosís) 
Niños que recibieron polío (3 dosis) 
Recíbieron vacuna anusarampionosa 
Recíbieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE ix~r debajo 

0379 0026 786 443 1276 0068 0328 0431 
0.098 0.016 786 443 I ~()9 0 166 0065 0131 
0.199 0.017 713 402 1075 0(183 0166 0232 
0.197 0.043 142 80 1 203 0218 0111 ()28~ 
0.261 0040 142 80 1059 0155 0180 0341 

0.42 [ 0042 159 90 [.071 0 100 0 337 0 506 
0799 0031 15 t) 90 0.981 0039 I) 736 0861 
05(19 0.(1511 159 91) 1252 (1098 04111 0600 
I) 522 0044 159 90 I H ) 3  (11184 04:í4 (161(I 
0.692 0044 159 90 I 187 0.063 0605 0 77t; 
0371 0.050 159 90 I 31 [ 0 136 0270 0472 

[).0(15 0003 616 347 0989 l) 568 (1 0()0 0 (11(I 
0.503 0029 616 347 1354 0.058 0445 0.562 
0.190 0.017 616 347 1031 0090 (1156 0224 

228 



Cuadro B 2 1 6  Errores de muestreo para la poblacidn del departamento de Huånuco 

Valor estimado, error estándar, electo del diseño, error relatívo e intervalo de confianza para variables seleccíonadas, Perd 1996 

Varíable 

Número de casos 
Electo Intervalo 

Valor Em~r Sin Ponde- del E~or  de confianza 
estimado eståndar ponderar rados díseño relativo 

(V) tEE) (SP) (PI (EDIS) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Poblacíón urbana 0 4 3 4  003L 933 715 1907 0.071 0.372 0 4 9 6  

Sin educación 0.159 0.017 933 715 1444 0.109 0 1 2 4  0.193 
Con secundaría o más 0.450 0 0 3 2  933 715 1,951 0.071 0 3 8 7  0.514 

Nunca se uni~ 0 2 9 4  0 0 1 8  933 715 1.215 0 0 6 2  0 2 5 7  0.330 
Actualmente unida 0.628 0.018 933 715 1,109 0.028 0.593 0 6 6 3  
Casada antes de los 20 años 0.509 0 0 2 5  725 555 1344 0.049 0 4 5 9  0 5 5 9  
Primera relaci6n antes 18 años 0.538 0 0 2 2  725 555 1.170 0.040 0.495 0.581 

Promedio de nacídos vivos 15-49 
Promedio de nacidos viw)s 40-49 
Promedío de sobrevivíentes 15-49 

2.725 0.114 933 715 1.259 0.042 2.496 2953  
6 1 1 6  0 2 5 8  129 99 0.935 0.042 56fX) 6.632 
2.431 0 0 8 6  933 715 1.104 0.035 2,259 2.602 

Conoce ro~lodo anticonceptivo 0.944 0.013 586 449 1.377 0.014 0.917 0.970 
Conoce método moderno 0.910 0 0 1 9  586 449 1571 0.02(1 0.872 0.947 
Alguna vez usd antíconceptíw~s 0.790 0 0 2 5  586 449 1.495 0.032 0.740 0.840 
Actualmenlc usa antíconceptivos 0 5 0 5  0.024 586 449 1180 0.(/48 0.456 0,554 
"Usa ro~lodo mt~erno  actualmente 0 3 3 6  0.026 586 449 [ 3 3 4  0 0 7 8  0.284 0.388 
Usa pildora 0 0 6 0  0 0 1 0  586 449 I .(917 0.165 0.040 0 0 7 9  
Usa DIU 0.067 0 0 1 3  586 449 1298 0,201 0 0 4 0  0.093 
Usa inyecci6n 0,128 0 0 1 2  586 449 0.866 0 0 9 3  0.104 0.[52 
Usa implante 0 0 0 0  0.0(X) 586 449 NA NA 0.000 0.000 
Usa cond6n 0 0 2 0  0 0 0 6  586 449 L063 0 3 0 4  0 0 0 8  0.033 
Usa esteHlización femenina 0.(/48 0 0 1 3  586 449 1507 0.278 0.021 0.074 
Usa esterilizacidn masculína 0.000 O0(X) 586 449 NA NA 0.000 0 0 0 0  
Usa rí tmo actualmente 0 1 3 7  0 0 1 3  586 449 0 9 3 4  0 0 9 7  OI  lO 0.163 
Usa retíro 0 0 1 9  0.005 586 449 0 924 (1276 0 0 0 8  0.029 

Sector publico como lhente 

No desea más hijos 
Desea esperar 2 años o mås 
Tamaño ideal de lamilia 

Vacuna antdetånica 
Atencí6n médica al parto 
Níños con díarrea últimas 2 semanas 
Recibi6 tratamiento de SRO 
Recibió tratamienlo medi«~ 

Niños con latiera 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosisl 
Niños quc recibieron polio (3 dosis) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recibíeron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debaio 
Talla para la edad 2 DE por deb«(jo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0 8 5 6  0 0 2 9  216 165 1201 0.034 (1799 0 9 1 4  

(I.717 01)27 586 449 1.437 0 0 3 7  0 6 6 3  (1770 
0 1 4 0  0 0 1 5  586 449 1.072 0.110 0.109 (I. 171 
2437  0 0 4 5  9LI 698 I 175 0 0 1 9  2347 2.527 

0.521 0.033 705 540 1486 0 0 6 3  (1455 0.586 
I) 316 0 0 3 3  705 540 1.579 OHM 0.250 (1382 
0200 001A 665 51)9 0878 0.072 I).171 I).229 

0.150 0.027 133 102 0 8 7 6  0 1 8 2  0 0 9 6  0.205 
0 1 9 5  0 0 3 0  133 102 0.860 0 1 5 2  0 1 3 6  I) 255 

0 4 8 8  0 0 3 7  123 94 0 8 2 0  0 0 7 6  0 4 1 3  0.562 
0 7 5 6  0 0 4 0  123 O4 1025 0 053 0,b76 0 8 3 6  
0 6 1 0  0 0 4 9  123 94 1102 03)80 0 5 1 2  0.707 
0 5 8 5  0(/48 123 94 I .(R56 0.081 0.490 0 6 8  I 
0.715 0.(159 123 94 1454 0.083 0.597 0.834 
0 4 8 8  0045  123 94 0 9 9 5  009:~ 0 3 9 7  0.578 

0.027 0.006 561 430 0.908 (}.232 0.014 0.039 
0 2 8 3  0 0 3 0  561 430 1377 0.105 0 2 2 4  0.343 
0 0 7 8  0 0 0 9  561 430 0 740 0. [ 15 0,(k50 0.096 
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Cuadro B2.17 Errores de muestreo pala la población del departalnenlt~ de lea 

Valor estimado, error estándar, eleclo del diseño, em)r relativo e intervalo de contian,'a para variab[es seleccionadas, Perû 1996 

Varíable 

NtiIll¢ro de CASOS 
l~~lccto lntcrva]ll 

Vah)r Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado esl~indar ponderar I'ados diseño relativo 

(V)  (EE) (SP) (P) (EDIS) < EE/V)  V lEE V+2EE 

Población urbana 0849 0013 1229 823 1246 0.015 0.824 0 875 

Sin educaci6n 0.015 () (R)4 1229 823 1074 0 245 0 (8)8 0 I)23 
Con secundaria o más 0819 0 018 1229 823 1.632 0022 0 784 0 855 

Nunca se uni~ 0361 0015  1229 823 I 072 0041 0 112 0 %91 
Actualmente unida 0570 0014 1229 823 I(X)5 0.025 0.541 0599 
( 'asada antes de los 20 años 0.352 0018 976 653 1 150 0050 0317 (1t88 
Primera relación anles 18 años 0.316 0016 976 653 I 075 0051 0284 0 8 8  

Promedio de nacidos vivos, [5-49 
Promedio de nacidos vívos 4(;-49 
Promedio de sobre~íviemes 15-49 

2037 0 069 1229 823 1060 0034 1899 2 175 
44(;6 I) 192 224 150 I 102 0 (83  4.023 4789 
I 883 00(-4 1229 823 1087 0034 1755 2010 

('onoee mélodo anticonceptivo 0 9 9 4  0003  701 4(~9 0 983 (] (R)3 0 989 I (X)O 
Ct)ntlcc mctodo inl*dcrno () 9t)4 (1 (103 701 469 0 983 0 (X}.~ (; 989 I (X)0 

Alguna vez us6 anticoncep0vos 0 9 1 7  0011 7fi l  469 I ( )90 0.012 0.895 0.940 
Actualmcnlc u~a anli«onceptivos 0718 0016 701 469 0964 (;023 ()685 0750 
Usa método moderno actualmente 0.484 0027 701 469 I 421 0055 0430 0537 
Usa píldora 0 068 0009 70 [ 469 0 990 0 138 0 050 0 087 
Usa D I U  0 154 0 0 1 9  701 4(~9 1%92 0.12% 0 ] 1 6  0 192 
Usa inyccci6n 0.08() 0011 701 4('»9 I 072 0 138 0 058 0 102 
Llsa implante 0(X)l 0001 701 469 0.995 0995 0(X)0 (] {X)4 

Usa ¢ond6n 0047 0012 701 469 1.447 0246 0024 0070 
Usa ¢s(¢ri]J,,aci6n i¢ lnenina 0 ] 1 3  0 0 1 2  701 469 0 9 9 7  0 [0 l  0 0 9 8  0. [47 
Usa esl~,Filiz,lcidrl Mascu]ina 0 (X)0 O0(X) 701 4•99 N A  NA 0(X)0 ()(X)0 
[;sal r i tr l lo acttLa]mcntg 0 168 (1021 71)1 469 I 476 0 114 0127  021<) 
Usa retiro 0 0 5 0  000S 701 4fl9 1016 O. lf18 0 ()1 :~ 0 0 6 7  

Set.-R~r público como hlCnl¢ (;805 0 0 2 9  t 6 9  247 I 426 0 0 3 7  0 7 4 6  0 8 6 4  

No desea más hijos 0 534 0023 701 469 I 20S 0041 0 488 0 579 
Desea espclar 2 años o mås 0.2[)5 O(;l() 701 41'+9 I 297 0096 0 I{~6 0 245 
Tamaño id«tl de lamilia 2484 0 031 1208 809 () 918 0 012 2 423 2 "~46 

Vacul]d al1[l[C[¿ílPCa 
Atcnci6n médica al parlo 
Niños con diarrea áltimas 2 semanas 
Recibió tlal¿muenlo de SRO 
Recibí6 mita]mento m¿dico 

Niños ctm larWta 
Nit]os que leclbicrun BCG 
Niños que Eeclbierun DPT (3 dosis) 
Niños que recibieron pol io  <3 dosis) 
Retibieron ~acuna an[Jsaramplllnosa 
Rccihielon todas lax ~acunas 

Peso pala la edad 2 [)E pol debal t, 
Talla para hi edad 2 DE pol dcbaio 
Peso pala la talla I DE por debal~) 

0 842 0 021 517 360 I 210 0 0 2 4  0g01 0 883 
0 892 0 028 ~37 ~60 1 775 0 031 0 835 0 949 
0 133 (1017 518 %47 0995 (} 128 (;099 0 167 
0 110 0044 69 46 I081 0341 0042 0 219 

0 113 ( }079 69 4(» I 2"~0 0 216 0 176 0 491 

0 457 0 015 92 62 1)(«92 0077 0386 ()¼27 
[ (XI0 0 0(X) 92 62 NA 0 (8)11 I (X)O I 000 

0 837 (1055 92 62 I 417 (1(166 0 727 0 947 
(1598 0046 92 62 0 878 0076 0507 (1689 

0 946 0(}22 92 62 0 93 i 0 023 0 901 0 990 

0 576 0 04 % 92 62 {) 822 (I 075 0 490 0 662 

0 0()0 0 0(10 497 33t NA NA 0 (XR) 0 00(1 
019~ 01118 497 3%~ I 122 1) 13(1 (I I1)~ (117+; 
0020 I) 007 497 33 ', 11124 03"51 0 001, 0 034 
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Cttadro B 2 18 Elro+cs de muestreo pala la población del departamcnlo de Junín 

Valor cMilnadtl, ellOl cslándar, electo del diseño, en'of ichltivo c inleBaIo de confianza para varlablcs st2]cccionadax. PClti 1996 

Valiablc 

N ú l n t 2 l t / d e  cas{}s  

Electo ]ntel ~ alu 
Va]ol EITDr 8m Pond¢ del EHot tic conlianza 

estirnado estándar potldcrat rados discfio lelal ivo 
(v} IEEI (SP) (PI (H)[S} IEFJV} V 2EE V+2EE 

Población tubana 0(-44 0025 I lOl 1166 1745 (} ()~9 (1504 06t14 

Sin cducacMn I1(136 0007 l i01 1366 I 229 I) 191 0022 0050  
( 'on sccundalia ti Imis I) 667 0018 1101 1366 I 290 0028 06:*0 0 70~ 

Nunca se unlo 0 ~56 0022 II01 1366 [ SI8 (11)62 0 H 2  0400 
Actualmente unida I)573 0020 I i01 1366 1343 0035 0.533 0613 
Casada aIHcs dt" los 211 años 0 420 0 02~ 876 1087 I 383 0 055 0.374 0466 
Pmncla r¢lacidn antes 18 años 0426 0(123 876 1087 I ~~2 ().(153 0 ~81 0471 

Plolnedío tic nacidos ~i~,os 15 4 I) 
Plolnedio de nacidos vBos 40 49 
Pmmedi«~ tic soNc~ ivicnles 15 49 

2463 0089 L l0 l  1366 11)85 0036 2286 2(',41 
5 181 0172 216 268 11837 0033 4.836 5525 
2175 0081 IlOI 1366 I 162 (11137 2.013 2~~7 

Cunocc mdtotlo antlconcelmvo (19(I +~ (111112 63 I 78~ (1572 00112 (1992 (I.998 
('{llIOCt2 IlIéRldo II/OdcltlO (1984 O(}(M 611 783 1) 771 (I.(¼)4 I) 976 (1992 
Alguna ~cz iD,~ anllcOnccplP, os (1957 (1008 631 781 1022 0(8)9 094l  0974 
Actuahncntc usa anliconccpti~os 0.702 OO18 6~1 783 I 1)13 I) 1126 0665 0.739 
[l~,kl iiidtodo Mod¢lllO ilC[llilltllCtltc (1293 t1(121 6~1 78:~ I 168 (1(172 0251 1)~36 
Usa p/Idola I)(132 0005 6{1 783 0774 0170 0021 0(M3 
Usa DIU 0 0 7 ]  (11)14 631 78~ 1383 11 196 I)(144 0 11)2 
1Na inyección 0 ()61 0 014 631 783 [407 0 215 I)(136 0 091 
Usa implante 0 (XI2 00(12 6.11 781 0 997 0997 I) 1810 0(105 
Usaconddn 0033 0008 6 H  783 I I 1 2  11239 0017 0049 
Usa estelilización I¢nlcnlna 007i  001(1 6~1 783 (1942 0135 (1(152 0091 
Usa eslcltlización masculina O(R)5 0(}02 631 78:~ 0567 11327 0(812 (1(R)8 
Usa ]itnlo acltLalnlenle 0349 0019 631 783 1015 0055 I) 3111 (1387 
Usa iCtll'O 0054 0(8)0 631 783 (1959 0 160 111137 0071 

Sector pub[ictl t2omo Riente 11678 0 0~~ 202 251 I(114 O049 0 6L I 0745 

No desea mfis hiios (}651 01118 6~1 783 0946 111128 I) 615 0687 
Desea cspelar 2 años o más 0.155 OOI I 631 783 0776 (11)72 0 113 0178 
Talll¿lfiO ideal de familia 231 I 0027 108 t) 1351 I1{;4(I (1(112 2.256 2366 

V i l o  [i I1 a a n t i t e t f i n i c a  

AtcnclOn mddica al parto 
Niños ¢Otl diatlea últilnas 2 semanas 
Rcctbi6 tralanliento de SRO 
Rccibid tlatamiento rtlddico 

Niños COll tariela 
Niños que lecibieron BCG 
Niños que recibieron DPT t3 dosis) 
Niño +, que recibielon polio 13 dosis) 
Recibieron ~,aCtllla anllsaralllpionosíl 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por dcb~tio 
Peso para la talla 2 DE por debi~io 

(1679 0.021 592 714 (1959 O O:~2 (1636 [1722 
11483 I1(136 592 734 1475 111174 1141 I 0555 
0.257 0017 557 69] 0895 0065 0224 0290 
0196 ()(M6 143 [77 [307 (1233 111114 0287 
0266 0039 143 177 [181t (1146 0188 11143 

I)411 0.050 I I2  139 IO78 0122 0310 0 5 [ I  
0 929 0.024 112 139 (1977 0026 0881 0976 
0705 O(M5 112 139 I 039 0064 0616 11795 
0 688 O(M8 I 12 139 I(188 0069 (I.592 I) 783 
0830 0037 I[2 139 I 053 0045 11756 0905 
0 589 0.043 112 139 O 934 0 074 0502 0 676 

0013 0006 479 594 1127 (1456 0.001 0024 
II.355 0034 479 594 1435 0095 0287 0423 
0 102 0025 479 594 [668 0242 0053 0152 
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Cuadro B 2 1 9  Errores de muestreo para la población del departamenlo de La Libertad 

Valor estimado, error estándar, elbcto del diseño. CITOr relatívo e intervalo de conlianza para variahles seleccionadas. Perü 1996 

Variable 

N6mcro de casos 
Electo Intervalo 

Valor Enor Sin Ponde- del Erftlr de conlitlnza 
estimado cslåndar ponderar radtls diseño re[alivo 

(VI (EE) ~SP) IP) ~EDIS) lEE/VI V-2EE V+2EE 

Poblacion urbana 0 (~~9 0021 I 123 1609 1498 0 033 0606 0 692 

Sin educacidn 0090  0016 112~ 1609 1865 0 177 0058 0 122 
Con secundaría o más 0528 0027 1123 1609 I 828 0 052 0474 0 583 

Nunca se uni6 0.343 0018 1123 1609 1243 0051 0.308 0 378 
Actualmente unida 0590 0.018 II23 [609 I 245 0.031 0554 0627 
Casada antes de los 20 años 0424 0019 894 1281 1137 O(M4 0386 0462 
Primera relacidn antes 18 años 0 367 0023 894 1281 1411 0062 0:~21 11412 

Promedio de nacido~ ~ivos 15-49 
Promedio de nacidos ~ivos 40-49 
Promedio de sobrevivientes 15~.9 

2238 0072 l 123 1609 I) 999 0032 2 094 2.382 
4 883 0.265 196 281 I ~58 0054 4~53 5412 
2057 0064 1123 1609 I) 994 0031 1929 2185 

Conoce mëtodll anticonceptívo 098% 0 003 663 950 0 669 0 003 0977 0990 
Conoce método moderno 0.970 0 007 663 950 I (X)5 0.007 0 956 0.983 

Alguna vez usd anticonceptivos 0 805 0.017 663 950 I 086 0.021 0 772 0839 
Actualmente usa antictmceptívos 0597 0019 663 950 I(8)2 0032 0559 0636 
Usa mêlodo moderno actualmente 0329 0020 663 950 I I19 0062 0288 0370 
Usa píldora 0.030 0006 663 950 0.925 0204 0 018 01)42 
Usa DIU 0.115 0013 663 950 1.1)84 01 [7 0088 0 141 
Usa inyección 0056 0014 663 950 1582 0253 0 028 0084 
Usa implante 0 (X)2 038)2 663 95(1 I (XI7 118)7 0 (8)0 0(8)5 

Usa condón 0026  0 (X)8 663 95(1 1.224 0 293 0 0 l  I 01141 
Usa esterilización femenina 0.094 0 010 663 950 0.~)2 0 109 0073 0 114 
Usa esterilizaci6n masculina O.(XIO I)(88) 663 950 NA NA 0.0(8) O(gJO 
Usa rítmo actualmente 0 232 0.017 663 950 I (145 0074 0 198 0 267 
Usa retiro 0030  0.006 663 950 0 884 0.195 0018 (I(142 

Sector ptiblíco ctlmo fuente 

No desea mås hijos 
Desea esperar 2 años o más 
Tamaño ideal de familía 

Vacuna anbtetånica 
Atencidn mddíea al parto 
Niños con diarrea Ultimas 2 semanas 
Recíbió Iratamiento de SRO 
Recibid Iratamiento m~dico 

Niños con ta[iela 
Niños que recibieran BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 
Niños que recibieron polio (3 dosis) 
Recíbieron vacuna antisaramplonosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debaio 

0751 01)22 233 334 0 786 0.030 0706 0 796 

0564 0.025 663 950 1271 0043 0.515 0613 
0190  0023 663 950 1523 0 122 0.144 0236 
2 595 0.048 107q 1546 I :~28 0019 2 498 2 692 

0597 0030 637 913 I ~37 0.051 0536 0657 
0.493 0035 637 913 1403 0070 0424 0562 

0.]06 0.0]4 616 883 1102 0135 0077 0134 
0.323 0058 65 93 0.969 0 180 0207 0.4~9 

0277 0062 65 93 [ 118 0.225 0.152 0401 

0.491 0040 116 166 0.846 0081 0412 0.571 
0966 0026 116 166 1550 0027 0913 [.(X)0 
0784 0049 116 106 I 248 0.063 0686 0883 
0.707 0(M8 116 166 I I01 0067 0612 0802 
0.853 0 054 116 166 1576 0064 0 745 0 962 
0.655 0.057 116 166 127~ 0087 0541 0770 

0002 0002 566 811 0 983 0983 0 (k')O 0(X)5 
0313 0022 566 81 I 0 998 0070 0 269 0356 
0.072 0.013 566 8 l i  1.176 1) 185 0046 0099 

232 



Cuadro B 220 Errores de muestreo para la población del departamento de Lambayeque 

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas. Perti 1996 

Variable 

NUmero de casos 
Et~zcto Intervalo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
es0mado estándar ponderar rados díseño relativo 

(V) (EE) ISP) (P) (EDIS) (EE/V) V-2EE V+2EE 

Poblacién urbana 0.839 0.014 1096 II94 1.307 0.017 0.810 0.868 

Sin educacidn 0,056 0007 1096 1194 [ .CX)4 0125 0,042 0.070 
Con secundaria o más 0624 0020 1096 1194 1.360 0032 0584 0.664 

Nunca se uní6 0361 0021 1096 1194 1441 0.058 0.319 0.403 
Actuahncnte unida 0.543 03)20 I1.)96 I [94 1.298 0.036 0,51.M. 0.582 
Casada ames de los 20 años 0385 0 023 880 958 1.402 0060 0339 0.431 
Primera relacidn antes 18 años 0276 0.022 880 958 L.475 0081 0232 0.321 

Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promedío de nacidos vivos 40-40 
Promedio de sobrevivientes 15-49 

2 180 0 108 1096 1194 1.405 0.050 1.963 2.396 
4.624 0297 104 211 1298 0.064 4.029 5.219 
2(X)1 0.099 1096 1194 1432 0.049 1.803 2.198 

Conoce mñtodo antict*nceptiw) 0.998 0002 595 648 0.997 0.002 0995 1.000 
Conoce método moderno 0993 0.003 595 648 0.995 0003 0.987 1.000 
ALguna vez usó anticonceptivos 0.914 0.011 595 648 0.962 0012 0892 0.936 
Actualmente usa antíccmceptivos 0.714 0024 595 648 I 290 0.033 0666 0.762 
Usa método moderno actualmente 0.430 0.027 595 648 1.316 0,062 0.377 0.484 
Usa pfldora 0077 0012 595 648 1,115 0.158 0.053 0.102 
Usa DIU 0086 0013 595 648 1.153 0.154 0.059 0.112 
Usa inyección 0076 0008 595 648 0.783 0.112 0.059 0.093 
Usa implante 0(X)0 0000 595 648 NA NA 0,000 0.000 
Usa condón 0.034 0008 595 648 1.068 0.235 0018 0.049 
Usa esterilizacídn femenina 0.145 0.013 595 648 0.901 0.090 0,119 0,171 
Usa esterilizacíón masculina 0000 0 000 595 648 NA NA 0.000 0.000 
Usa ritmo actualmente 0.215 0018 5'45 648 1057 0.083 0179 0.251 
Usa retiro 0.039 0.006 595 648 0,774 0.158 0.026 0.051 

Sector públíco como fuente 0.527 0.031 281 306 1.049 0059 0.464 0.589 

No desea más hijos 0.533 0.1)14 595 648 0671 0.026 0.505 0.560 
Desea esperar 2 años o más 0207 0015 595 648 0893 0.072 0 177 0.236 
Tamaño ideal de lamília 2.604 0046 1093 1190 1,135 0,018 2.512 2,696 

Vacuna ant0etánica 
Atencidn médica al parto 
Niños con diarrea ultimas 2 semanas 
Recíbió tratamiento de SRO 
Recíbiô tratamiento médico 

Niños con tarieta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recíbieron DPT (3 dosis) 
Niños que recíbieron polio (3 dosis) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recibíeron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debaío 
Peso para La talla 2 DE por debajo 

0804 0 026 591 644 1.4(I,4 0.032 0.752 0.855 
0585 0034 591 644 1.353 0057 0.518 0.652 
0 184 0019 575 626 1.184 01(14 0.146 0.223 
0.264 0.(148 106 115 1,056 0182 0.168 0360 
0.274 0054 106 115 1200 0197 0166 0,382 

0.642 0.039 123 134 0.903 006L 0.564 0,720 
0.943 0,032 123 134 1.521 0.034 0.880 I.(X)0 
0789 0060 123 134 1.642 0.077 0.668 0.910 
0.772 0057 123 134 1504 0074 0.659 0.886 
0911 0029 123 134 1.125 0.032 0.853 0,969 
0.732 0060 123 134 1.496 0082 0.612 0.851 

0.006 0(X)3 496 540 1.002 0.577 0.000 0.013 
0,264 0030 496 540 1.350 0.114 0.204 0.324 
0.058 0,013 496 54(1 1.201 0.224 0.032 0.085 
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Cuadro B.2.21 Errores de muestreo para la poblacidn del departamentt~ de LPna 

Valor estimado, error estándar, efeclo del diseño, error relalivo e intervalo de conlíanza para variables seleccionadas. Pelú Ir)96 

Variable 

Numenl de cas~»s 
EI)cttl [niel ~alo 

Valor Error Sín Ptmde- del Error de ctmlianza 
estimado estándar ponderar rados diseño relativo 

(V i  (EE) (SP) (PI (EI)IS) t EF./Vt V-2EE V+2EE 

Poblacídn urbana 0972 0005 4778 I():H 2 t ~135 0005 (1963 0t182 

Sin educación 0017 0002 4778 10:H2 1152 0126 0013 0021 
Con secundaria o más (} 816 0 009 4778 IO:~12 1546 ()0t 1 0 799 0 8~ 

Nunca se unid 0395 0009 4778 10112 12Sl 0023 0 ~ 7 /  041~ 
Actualmente unida 0525 0009 4778 10ti2 I 22 ~ 0 017 0 507 0 54 
Casadaanlesde los2Oaños  0315 0010 :~801 8215 1264 () I)~O (1296 03~4 
Primera relacidn antes 18 años (13113 0011 38111 8215 1.423 0035 0281 0 124 

Promedio de nacidos vivos 15 49 
Promedio de nacid~~x ~ivtls 40 49 
Promedio de sobrevt~icntes 15 49 

1671 ( )0 t~ 4778 10~12 1 251 0021 I 601 I 742 
~670 0094 850 18~0 l 210 0026 3482 ~~58 

[ ~8~ t111t2 4778 10½[2 i 215 0021 I 518 I 648 

Conoce método anticonceptivo 0999 O00l  2546 5413 I (181 0 0 0 l  (1t197 1 0(8) 
Conoce mdtodo moderno 0998 0001 2546 5413 1055 000 i  0 t)¢,'6 { (X)() 
A lguna vez us6 anticonceptivos 0 949 0005 2546 5413 I 245 0006 () t/~tl 0 960 
Actualmente usa anticonceptivos 0718 0OO9 2546 5413 I ())~ 0012 07(10 O7~¢, 
Usa método moderno actuahnente 0.506 001 I 2546 541~ [ (R37 0021 0485 (} 527 
Usa pildora 0.08(} 0.006 2546 5413 I I02 0074 0(168 0()t12 
Usa D]U (1169 0OO8 2546 5413 I (R»5 O(M7 0 154 (} 185 
Usa inyeccidn 0.067 000t~ 2546 5413 t 18( I  0087 0055 (1(179 
Usa implante (1.(115 0 0 0 l  2546 54 ] 3 0 9(14 [) 252 0 (X)2 0 008 
Usa conddn 0 078 0 005 2546 5413 I (114 0071 (1(167 0 089 
Usa esterdízacidn tem«nina 0.096 0.007 2546 541 t I 147 0070 0082 0 I()9 
Usa esterilizacidn masculina 0 (X):~ 000l  2546 5413 I 045 (1t59 000l  0(X)6 
Usa r i tmo actualmente 0158 0008 2546 ~41t I (186 0050 0142 0 17~ 
Usa retiro o 041 o 004 2546 "~413 I. 13(1 o lOO o (D 2 o 049 

Sector ptibltco como fuente 0607 0016 1448 3103 1241 0026 (1575 0(~39 

No dcsea más hiios 0.542 0.010 2546 5413 I 041 0019 052~ 0562 
Desea esperar 2 años o mås 0 2(B 0009 2546 5413 I 1611 0046 (1185 0 222 
Tamaño ideal de lamilm 2383 0017 466[ 10071 [ 157 OIñl7 2 :q8 2418 

Vacuna antitctánica 
Atencíón médica al parto 
Niños con diarrea últimas 2 semanas 
Recibí6 tratamiento de SRO 
Recibi6 tratamiento mddico 

Niños con ta[jeta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibieron [)VI" •3 dosis) 
Niños que recibieron polío (3 dosis) 
Recibieron vacuna antlsarampJonosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debaio 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0777 0013 1946 4114 1242 0017 0751 08O3 
0.906 0.011 1946 4114 I 175 0012 0885 0~128 
0 L26 0007 IOOL 4017 0950 0(159 0 [11 0 141 
0249 0.028 24[ 505 0 956 0 112 0 t,1t 0 U)5 
0 3(19 0 032 241 5115 1047 0 103 0 248 0 172 

0.59[ 0.029 369 779 I IOI 0048 I1534 0048 
0969 0011 369 779 I 197 O01l  0948 O{)t/I 
0 825 0 025 369 779 I 233 0.0~0 0 77~ 0 874 
(1736 0.024 369 779 I [12~ 0 032 0 689 0 784 
0902 0016 360 779 1013 0018 0870 0934 
0663 0.025 369 779 I 007 0.038 0 61~ 0 71 

O ( X ) 3  0001 1755 3721 I 067 0471 O(R)O (} (1)6 
0107 O(R)8 1755 3721 1067 0317 t) 0090 0 124 
0013 0003 1755 3721 I I15 0.249 0006 0019 
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Cuadro B.2.22 Errores de nnuestreo para la poblacidn del departamento de Loreto 

Valor estimado, error eslåndar, electo del díseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccíonadas. Peni 1996 

Variable 

Numero de casos 
Efecto Intervalo 

Valor Error Sín Ponde- del Error de confianza 
esfimado eståndar ponderar rados diseño relatívo 

(V) (EE) (SP) lP) (EDIS) IEE/V ) V 2EE V+2EE 

Poblacidn urbana (I.687 0020 1569 936 1.698 0.029 0647 0.727 

Sin educación 0.028 0.006 1569 936 1.428 0.212 0.016 0.040 
Con secundaria o mås 0599 0.018 1569 936 1.473 0.030 0.563 0.636 

Nunca se unió 0.25(1 0.013 1569 936 1.217 0.053 0.224 0.277 
Actualmente unida 0.687 0.012 1569 936 1.002 0.017 0.664 0.711 
Casada antes de los 20 años 0.528 (1(119 1230 734 1.311 0,035 0.491 0566 
Primera relación antes 18 años I).572 0(114 1230 734 1011 0.025 0.544 0.601 

Promedio de nacidos vívos 15 49 
Promedio dm nacidos viw»s 40-49 
Promedio de sobrevívientes ]5-49 

2987 0.087 1569 936 1.168 0.029 2,813 3.161 
6148 (I.237 263 157 1.179 0,039 5.674 6.622 
2666 0.077 1569 936 1.192 0.029 2.512 2.820 

Conoce método anticonceptivo 0961 0011 1078 643 1.799 0.01 I 0.940 0.982 
Conoce m6todo moderno 0944 0016 1078 643 2.335 0.017 0.912 0.977 
Alguna vez usó antíconceptivos 0.765 0.0[7 1078 643 1.312 0.022 0.731 0.799 
Actualmente usa anliconceptiw~s 0,569 0019 II178 643 1.273 0.034 0.530 0.607 
Usa mdtodo moderno actuahneme 0.442 0016 1078 643 1068 0.037 0.409 0.474 
Usa p/Idora (I. 123 0013 1078 643 1.249 0.101 (1098 0.148 
Usa DIU (I.026 0004 I(178 643 0.816 0.152 0.018 0.034 
Usa inyeecion I1.142 0014 1(178 643 1.356 0.102 0.113 0.171 
Usa implante 0.0¿)2 0.001 11178 643 0.981 0693 0000 0.004 
Usa cond0n 0.010 0.1103 1078 643 0.894 0.268 0(¼)5 0.016 
Usa esterí[izacidn lemenina 0.132 (I.(112 1078 643 I.I17 0.087 0.109 0.155 
Usa esteri[izacidn masculína 00¿)3 (1002 1078 643 0991 0572 00¿)0 (I.006 
Usa ritmo actualmente 0.084 (I.(109 1078 643 1.106 0.111 0066 0.103 
Usa retiro 0.010 0004 1078 (~3 1.245 0.374 00113 0.018 

Sector público conlo luente 0823 0021 509 304 1257 0.026 0.781 0.866 

No desea mås hiíos 0.594 0.015 1078 643 0.994 0.025 0 564 0.623 
Desea esperar 2 años o mås 0160 (1(112 1078 643 1.041 0.073 0137 0.184 
Tamaño ideal de familía 2821 (1(153 1528 912 1.309 0.019 2.715 2.928 

Vacuna anliletánica 
Atencidn mddica al pinto 
Niños cofl diarrea dlfimas 2 semanas 
Recíbid tralamiento de SRO 
Rccíbid uatamiento mddíco 

Niños con lanieta 
Niños quc recibieron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 
Niños que recibieron polm (3 dosis) 
Recibieron vacuna anfisarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por dehaío 
Talla para la edad 2 DE por debaio 
Peso para la talla 2 DE por debaio 

0753 0(115 II80 704 (1988 11112(1 II.723 0.783 
0 393 0025 I 180 704 1.414 0.063 I).344 0.443 
(I.263 0017 I [ 13 664 1.211 0(X~6 0228 0.298 
0.352 0031 293 175 0 986 0087 0290 0 413 
0345 (1035 293 175 1138 0.103 (I.274 0416 

0648 0(139 233 139 1236 0.061 0.569 0.727 
0940 (1(124 233 139 1.5[9 0.025 0893 0987 
0.833 0.028 233 139 1 129 0.034 (/.776 0.889 
08(13 0031 233 139 1153 0038 0741 0.864 
0888 0026 233 139 I 221 0029 I1837 0.940 
0712 0.037 233 139 1.227 0052 0.638 0.787 

0044 0 010 1003 598 I 441 0.226 0024 0.064 
0361 0.018 1003 598 I.(i95 0(149 0.325 0.396 
0185 0.015 I(1(13 598 [ 144 0.081 0.155 0.216 

2 3 5  



Cuadro B.2.23 Errores de muestreo para la población del departamenlo de Madre de Dios 

Valor estimado, error eståndar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para varíables seleccionadas. Perá 19t,~6 

Variable 

Námero de casos 
ElEcto [nter~ah) 

Valor Error Sin Ponde del Error de c~~nlianza 
estímado estándar ponderar rados diseño relativo 

(V) (EE) (SP) lP) (EDIS) (EE/V) V 2EE V+2EE 

Población urbana 0.659 0018 747 68 1.050 0028 0622 0 695 

Sin educacidn 0044 0008 747 68 I 097 0 187 0028 0061 
Con secundaria o más 0.627 0025 747 68 1.417 ().(MO 0576 0677 

Nunca se unió 0189 0014 747 68 0.951 0072 0161 0216 
Actualmente unida 0.744 0.015 747 68 0.968 0.021 0713 0 775 
Casada antes de los 20 años 0603 0028 607 55 1.425 0,047 0 546 0 660 
Primera relacidn antes 18 años 0.610 0(524 607 55 1.208 0.(139 (1562 (1657 

Promedio de nacidos vívos 15-49 
Promedio de nacidos vivos 40-49 
Promedio de sobrevivientes 15-49 

3.005 0120 747 68 1202 01140 2765 3.246 
6434 0358 113 10 1.110 01)56 5718 7149 
2.660 0. I I I 747 68 1296 01142 2437 2.883 

Conoce método anticonceptivo 0.980 0.006 556 51 1.073 0006 0.968 0.993 
Conoce método moderno 0973 0.008 556 51 I. 113 0008 0.958 0.988 
Alguna vez usd anticonceptivos 0.933 0.012 556 51 1.149 0.013 0.909 0.958 
Actualmente usa anticonceptivos 0.689 0019 556 51 0966 0028 0651 0.727 
Usa método moderno actualmente 0.487 0025 556 51 1200 0052 0436 0.538 
Usa pfldora 0.097 0.015 556 51 1.211 0.157 0067 0.128 
Usa DIU 0.041 O.OII 556 51 1 338 0.273 0.019 0.064 
Usa inyecciôn 0205 0.017 556 51 (5975 0081 0172 0238 
Usa implante 0.002 0.002 556 51 0.999 0.999 O.(X)O 0 (815 
Usa condón 0014 01)O4 556 51 0815 0286 0(X)6 (1023 
Usa esterilizacíón femenina 0122 0015 556 51 I 051 0 120 Ot)93 OI52 
Usa esterilízación masculina 0.000 0.0(X) 556 51 NA NA 0t8)0 0(88) 
Usa ritmo actualmente O. 140 0015 556 51 1014 0 107 0 II() 0170 
Usa retiro 0.009 0005 556 51 I 194 0 532 0188) 0019 

Sector publico como fuente 0.909 0017 297 27 1024 0.019 0875 0943 

No desea mås hijos 0.597 0028 556 51 I 365 0048 0540 0654 
Desea esperar 2 años o más 0.169 0017 556 51 1073 0101 0135 I) 21)3 
Tamaño ideal de familia 2.423 0.054 736 67 1123 0.022 23[5 25~0 

Vacuna anliletání¢a 
Atención médica al parto 
Niños con diarrea Ultimas 2 semanas 
Recibió tratamiento de SRO 
Recibió tratamiento médico 

Niños con tarjeta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis5 
Niños que recibieron polio (3 dosís) 
Recibieron vacuna antisaramplonosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0.898 0016 527 48 1132 0018 0865 0930 
0514 0035 527 48 I t66 0(168 0445 0584 
0224 0025 505 46 1276 0.110 0 174 0 273 
0363 0055 I13 10 I 128 0151 0253 0.47/ 
0487 01M7 I 13 10 0913 0.096 0 39:~ 0 580 

0474 0063 76 7 1 099 0 133 0 348 0 61)I) 
0987 0013 76 7 0.983 0013 0961 I (X)O 
0.789 0(M7 76 7 ](X)6 0 (X»O 0 695 0.884 
0 697 0 051 76 7 0964 0.073 0596 0 799 
0895 0029 7(» 7 0819 0032 08~7 (1952 

0.658 0.047 76 7 0864 0072 0564 0752 

0.027 0.010 412 38 1145 0370 0(8)7 0046 

0.204 0.026 412 38 1242 0129 0 151 [)256 
0.056 0012 412 38 1.039 0207 0033 0079 

2 3 6  



Cuadro B 2 2 4  Errores de muestreo para la poblacidn del departamento de Moquegua 

Valor estimado, error eståndar, electo del diseño, error relatívo e intervalo de conlianza para variables seleccionadas. Perú 1996 

Varíable 

Ntimero de casos 
Electo Intervalo 

Valor EtTor Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado estándar ponderar rados diseño rclat¡w~ 

(V)  (EE) (SP) (P) (EDIS) (EFJV) V 2EE V+2EE 

Población urbana 0 7 8 9  0 0 1 3  790 162 0901 0(117 0,762 0 815 

Sin educacíón 0 0 2 9  0 0 1 2  790 162 I 999 0411 0(X)5 0 0 5 3  
Con secundaria o mås 0 725 0 025 790 162 1546 0 0 3 4  0 6 7 6  0 7 7 4  

Nunca se unió 0.278 0 0 1 7  790 162 1037 0 0 5 9  0 2 4 5  0 3 1 2  
Actualmente unida 0.652 0 0 1 7  790 162 1011 0 0 2 6  0.618 0.686 
Casada ames de los 20 años 0.398 0 0 2 6  633 130 1.331 0 0 6 5  0 3 4 6  0.450 
Prímera relación antes 18 años 0.340 0 0 2 4  633 130 1.297 0.072 0.291 0.389 

Promedio de nacídos vivos 15 49 
Promedio de nacídos vivos 40 49 
Promedío de sobrevívientes 15-49 

2.(g05 0,105 790 162 I 442 01)52 1.795 2.215 
4.196 0 196 143 29 1.062 0 0 4 7  3 8 0 4  4 5 8 8  
1.834 0.084 79(1 162 1.298 0.046 1.666 2.003 

Conoce método anticonceptivo I.(XX) 00(X) 515 106 NA 0.000 1.0(X) 1.000 
Conoce m6todo moderno 0.990 0.008 515 106 I 859 O.(X)8 0 9 7 4  1.000 
Alguna vez us~ antíconceptivos 0.969 0{X)9 515 106 1142 0.009 0.951 0.986 
Actualmente usa anticonceptívos 0 3 9 2  0,02 [ 5 [5 106 I, 171 0.026 0.750 0.834 
Usa m6todo moderno actualmente 0.493 0 0 2 2  515 106 h000  0.045 0.449 0 5 3 7  
Usa píldora 0.043 0 0 1 2  515 106 1343 0.280 0.019 0 0 6 7  
U s a D I U  0.177 0 0 2 0  515 106 I I68 0111 0.137 0 2 1 6  
Usa inyección 0,082 0 0 1 3  515 I(k5 1092 0.162 0.055 0.108 
Usa implante 0 0 0 0  0 0 0 0  515 106 NA NA 0.000 0.000 
Usa condón 0041 0.008 515 106 0.860 0.184 0 0 2 6  0.056 
Usa esterilizaci6n femenina 0.140 0 0 1 7  515 106 1089 O119 0 1 0 6  0.173 
Usa esterilízación masculina 0.(104 0 0 0 3  5 [5 106 0.995 0.703 0 0 0 0  0.009 
Usa r i tmo actualmente 0 2 6 6  0,019 515 106 0 977 0 072 0 2 2 8  0,304 
Usa retiro 0 0 3 [  0.007 515 106 0.884 0 2 1 8  0.01g 0.045 

Sector público como fuente 

No desea mås hiios 
Desea esperar 2 años o mås 
Tamaño ideal de familia 

Vacuna antiletå,íca 
Atencíón mddica al parto 
Niños con diarrea últímas 2 semanas 
Recibió tratamiento de SRO 
Recibíó tratamiento médico 

Niños con tarjeta 
Níños que recibíeron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 
Níños que recibieron polio •3 dosis) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recíbieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debaio 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE por debajo 

0.585 0 0 3 4  270 55 I 122 0 0 5 8  0 5 1 8  0 6 5 3  

0 5 7 [  0 0 2 6  515 106 [ 168 0.045 0 5 2 0  0 6 2 2  
0.165 0 0 [ 3  5[5 [06 0.765 0.076 0.140 0.190 
2112 0 0 3 [  785 161 1056 0 0 1 4  2 0 5 [  2.173 

0 749 0 026 342 70 I 121 0.035 0.696 0801 
0.807 0059 342 70 2297  0073 0.689 0925 
0 i 4 1  0 0 1 9  327 67 1026 0 1 3 8  0 1 0 2  0 1 7 9  
0 3 2 6  0.069 46 9 0 9 9 7  0211 0.188 0 4 6 4  
0.283 0.069 46 9 [.(141 0 2 4 5  0 1 4 4  042D 

I) 553 0046 76 16 0792 0.083 0461 0.644 
I(X)O 03)00 76 16 N A  0000  I(X)O I (~(X) 
0 9 8 7  0 0 1 3  76 16 [ 001 (1013 0961 I(X)O 
I) 961 0023 76 16 I 012 0024 I) 915 I 000 
0 9 7 4  0 019 76 16 105 [ 0.020 0.936 I(XX) 
0934 0030 76 16 1.065 0.032 0.874 0.994 

0(8)6 0 005 3()8 63 1 0 2 0  0,718 0 0 0 0  0 0 1 6  
0.107 0 0 3 3  3()8 63 1.766 0 3 0 7  0041 0.173 
0 0 1 3  0 0 1 0  308 63 1.254 0,763 O(X)0 0 0 3 3  

2 3 7  



Cuadro B,2.25 Errores de muestreo para la poblacidn del departamento de Paseo 

Valor estimado, error eståndar, electo del disefio, error relativo e inlervalo de confianza para variables seleccionadas, Perú 1996 

Variable 

Ntilnero de casos 
Eli'cto [niel ralo 

Valor En'or Sin Ponde del EtTor de conlianza 
estimado eståndar ponderan rados diseño relativo 

(V} lEE) {SP) (I }} {ED[S) {EE/V) V 2EE V+21"E 

Poblacidn urbana 0 539 0023 t)(X~ 251 1381 0 (142 [)493 0584 

Sineducaci6n 0.081 O.010 906 251 1116 0.125 0060 010l  
Con secundaria o mås 0564 0023 9(X» 251 1383 O(M0 0518 Oh[O 

Nunca se umo 0 31)1 0017 906 251 I 129 0.057 0 267 I) 3t6 
Actuahnente unida 0631 0019 906 251 I 205 0031 I).593 0670 
Casada antes de los 20 años 0 511) 0021 721 2IR) I 150 ().042 0468 0553 
Primera relaci6n antes 18 años 0452 0020 721 200 I (X~I 0044 0413 0492 

l)romedit) de nacidos vivos 15 49 
Promedil~ de nacidos vivos 40-49 
Promedio de sohrevivientes 15-49 

3164 0 122 90ó 251 I I I9  0038 2921 3408 
7072 0270 166 46 I ( ~ 5  0038 6532 7612 
2 698 O ()t)8 906 251 I 1(13 0.037 2 501 2 895 

Conoce melodo anticlmceplivo 099(1 0 (11)5 572 159 I 140 0.(X)5 l) 980 00t}t} 
Conoce In~todo moderno 0 974 0 0IR'» 572 15 I) 0 ~){M 0.006 0 962 0986 
Alguna ~ez usó anliconceptivos 0823 0019 572 159 1.173 III)23 0.786 0.861 
Actuahnerlte usa anticonceptivos 0608 (}023 "~72 159 I1(}5 (}(}37 0561 (}(,54 
Usa método ml~derno aclualmenle I) 341 0025 572 159 1267 0074 0291 II 391 
Usa p(Idota 0061 0011 572 I";9 l l l 9  0 1 8 3  () ()3*) 0()84 
Usa DIU O(X~I 0012 572 Iq» I 168 0 191 00~8 0085 
Usa inyección 0 121 0014 572 19} t 11t1~~ 0114 0093 0148 
Usa ilnplanl¢ 0(X)0 00(R) 572 159 NA NA 0(XR) (I (RR) 
Usa clmd6n 0023 0 006 572 159 0t}29 0 255 0 011 O(B4 
Usa eslerilizacidn femenina 0070 0014 572 IS9 1300 0 198 I)1)42 (HN8 
I.]sa eslerilizaci6n masculina 0 000 0 (XX) 572 159 NA NA 0 (X>O 0 0Oo 
Usa Idmt, ac~uahnente I) 222 0020 872 159 I 130 0089 0 [83  [) 261 
Usa reino 0(X)7 0003 '~72 159 0 718 0 158 1) 002 0 012 

Sector ptihlico como luenB? 0871 (1030 209 58 I 272 ()034 0812 0910 

No desea mas hilos 0656 I) 1125 572 15«~ I 252 0038 0606 0705 
Desea e*pelar 2 años o mas 0 166 0()t6 S72 159 I 1108 (}(195 (1135 1) 197 
Tamaño ideal de []nnilia 2 593 0(MI '199 249 I 106 ()(116 251 [ 2 675 

Vactlna anulcläni«a 
Alenclön medica al parlt l 
Niños con diarlt~a últimas 2 sPinanas 
Recibió tratamiento de SRO 
Recibió ttalanliento mddico 

Niños con tarieta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibieron ( )PI  13 dosis) 
Niños que recibieron polio 13 dosis) 
Recihiùrlln vacuna anllsarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla pala la edad 2 DI:. por debajo 
Puso para la talla 2 DE por deN(lo 

0 6 1 9  11[)26 691 192 I 245 O(M2 (1567 0671 

() 3t}8 l) 02«I 693 102 1 261 0 0 7 2  (1341 (} 45"~ 
(1261 0 0 1 8  641 178 1 004 0071 0 2 2 4  0 2t;7 
(11(,5 (1056 167 46 t I '}(} 0155 11252 0478 
0467 11044 167 4h I(M8 (}(}94 0 t7 t} 09~q 

( }439 0 041 123 :~4 0 t ;67  0 ()9tI (I ~52 0 52h 
0862 0038 123 ~4 i 228 0()44 0785 1) ~}t8 
O(d4 (I 0~8 123 14 (1864 0059 0 55~1 0 7()~1 
06112 0 047 123 ~4 I (}60  0(178 () 5(}8 (1695 
() 715 0(>39 123 t4 0952 0 [154 0 638 0 7,)t 
0447 O(M9 12~ 34 I 100 0 l i 0  0348 O546 

0.018 0 0 0 6  606 168 I 170 O M 8  O(R)6 O O q  

0 472 (}02~ 606 16g I 145 0 (149 0 425 () ~ 18 
0 1 8 0  0 0 1 3  606 168 0 7 8 6  01)71 0 l ~ 4  020(~ 

238 



Ctiadl{i B 2 2 6  Errolcs de mueMrct} paríl la i}oblaci6n del dcpaltamcnto de PiLna 

Valor estimado, errol esLíndar, electo del diseño, e m u  telalivo c Jnler'~alo tic conlianza p;Ira Vílliahles seleccionadas, Perú 1996 

Vat roble 

Númcio de C;IS{}', 
HICCID [lltCI "~ ¿11o 

Valol El] {}1 Shl Polldc del EITor de COll[ialIZ~t 
CStilll¿ldo estfindar pond¢lal I[IdO% diseño rt.'[alivo 

(V~ lEE} (SP} (P) {EI)IS} W2lYV ) V 2EE V+2EE 

Poblacidn u[bana 0 707 (} 020 16(}~ 19 ~(} I 721 0 0 2 8  0 6 6 8  0 7 4 6  

Sin cducacidn 0045  t)O(N 1605 19{6 I 680 {} 193 {}028 0 0 6 3  

Con sccundalia o más 11561 {1029 H~05 It}~6 2 {42 I}{}52 II5{}5 {}621 

Nunca se uniö 0 t~~ 0 014 160¼ 1936 I 144 0 0 3 9  0 ~25 0~8{} 
\ct t Iahl lcnIc unida 0 5 7 2  0 0 1 4  I605 I9~6 I I  16 0 0 2 4  0 5 4 4  0 5 9 9  

Casada anR", de los 20 añ{}s 0 4 2 4  0021 1257 1466 14{}8 0 0 4 9  0 3 8 3  0.466 
Prin/ela l¢laci6n antes IS año~ 0 ~29 (}021 12:,7 1466 I "~78 0 0 6 4  0 287 0 3 7 l  

Ptolllcdh} de nackh}~ ;i~{,s 15 4 {} 

Pt{inlcdio tic nacid{}s ~i%{~s 4{} 49 
Pl{lllicdio de soblcXi; lelllCS I5 49 

2442 (}{}sI I6(15 1~}~6 0 7 1 8  0021 2 3 4 0  2•45 

5 488 0 2 6 7  32~ ~79 I 508 0(}49 4 955 6021 
2 19~ ()(}~8 160"~ I{}~6 I) 609 0 0 1 7  2117  2268 

('t)nt)cc [llú[i}d{i alltlCOllC¢pll'~O (} t}85 1) ()(M 
( 'onoc¢ mé[od{i mod¢l no (} 984 (10{}4 

Al~2uii8 %el Usó an(ico[ivCpll~,Os ii 827 111}16 
/~CILlah/lenlc LlX;l ;IIIIJCOllCC[lli%O ~, {}6118 1) 1119 

U,ql illdlodo IT]lldC[ll(I a~.'lLIídlllCIl[C I}474 0 024 
Usa píldora I}061 01114 

U~a D l l  {} 139 001  
{r~a hlyección 1) I}t}9 01}14 
Usa im!}hmtc (}O(B 0 0 o 2  

Usa cond6n (}0~l 1111115 

I s a  «slclilizacidn femenina 0 I.{5 11{)2q 
Usa cstclilización masculina {} I100 {10110 
/J'ql ritlllO aCltlahllcnIc {) 1119 {111119 
LXa iCli lO () ( l i  2 0 011 { 

Sector plíb]ico gtlrlll} ILletltc 

No desea más hl]o'~ 
Desea cspclar 2 años o más 

Famaño ideal de hmfilía 

V acu ii~i allllICIálliC;I 
Al¢l/Cidl] irl¿dic;I al palio 

Niflos con di[[lIca ti]túllas 2 %t)l]lílnas 

Rccibid tratamiento de SRO 
Rccibhí tratamient{» iiiédico 

Ni6os el}li lal]ela 

Niños que R'cibiclon }s;('G 
Niños que iccibicrtm I)PT 1t dosis} 

Niños que i¢cibiel'on polio (3 dosis} 

Recibieron vacHna ¿llltiSalLIlnpl{lnl}sa 

Recibieron todas hin xactJnas 

Peso para la edad 2 I)E por dehaio 
Talla para la edad 2 DE por dehaB} 
Pcstl para hi talla 2 DE por debai{» 

o68 1107 

968 I I{)7 
968 I II17 

96S I117 
968 I (17 

{}68 107 

96S I {17 

06S 107 

968 II17 

968 L07 
968 107 
'168 107 

968 1117 

I I 12 (} {}O4 {}977 0 9q4 
1077 0 0 0 4  0.975 (} 992 

1%07 0019 0795 (}859 

I 224 0.032 0 ~69 {}646 

I 47S 0 050 0426 {} 521 
i 769 0211 {}{}M 0 0 8 8  

I 2{}6 0 0 9 6  0.112 {} 166 

1425 0 I~8 0 0 7 2  0 127 

I 284 0741 0(8)0 0 008 

0 9 4 6  0171 0 0 2 0  0.(}4 I 

2267  0 1 8 4  0 0 8 5  018¼ 
NA N A  {1 {8)(} 0 (R)(} 

0 908 0 083 {}09 f O. 127 

{} 990 {} 288 0005  0 (}19 

{ )M7 0 014 386 «42 1415 0{)5~ 0 5 7 8  0 716 

0543  0 021 t}68 I 1(}7 I 290 0 038 05{12 {) 584 
(}186 0 0 2 4  9¢}8 I I07  It135 0 1 ~ 0  (}I37 0 2 3 4  

2671 0{H7 1554 1894 I{}87 1)()I4 2596  2745  

{}746 O{}lO I(}S~ 994 I {}8~ 0 0 2 5  {}7{)9 0 7 8 4  
05{}? 0 0 ~~} I{153 994 I 8S{} {1078 0 4 2 8  {1585 

0 1 5 2  0 0 1 5  979 9~5 1{}93 0 0 9 9  0 1 2 2  {}182 

{1328 0 0 6 8  18{/ 142 t45{1 (}207 0193  0 4 6 4  

0 2 8 9  {}0"~0 18{/ 142 1 150 0 172 0191} (1~88 

0 598 (} {}55 197 189 I 371 {} 092 0.489 (} 708 
(} 9"~0 (}{}18 197 189 I ()5~ 0 0 1 9  0 9 1 3  0 9 8 7  

0 8 [ 4  0(}37 197 189 I I17 0.045 0741 0 8 8 8  

0 825 0 0 3 4  197 189 I {}66 0 0 4 2  0 756 0 8 9 4  

0 9 2 8  {} ()2() [97 189 {}95{} 0 0 2 [  {)R89 {}967 

0 773 {}038 I{}7 189 I 086 0 0 4 9  0 6 9 7  0.849 

0 0 0 4  0 {}{}2 896 870 0 6 3 3  0 3 6 0  0001 0{}07 

{}281 {}{124 896 870 1318 {}084 0 2 3 3  0 328 
{1{}95 001  [ 896 870 0 8 9 9  {} 112 0 0 7 4  0 I16 
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Cuadro B2 27 Errores de muestreo para la poblací6n del departamento de Puno 

Valor estimado, error eståndar, electo del diseño, error relativo e inter'.ah~ de confianza para variables seleccionadas. Perú 1996 

Variable 

NthTle/t> de casos 
EI)cto Inler~,alo 

Valor Error Sin Ponde- del EITOr de conlianza 
estimadt~ estándar pondclaJ rados diseño t¢lati~o 

IV) (EE) ~SP) lP) (EDIS) (EFJV) V 2EE V+2EE 

Población urbana 0430 11(12(I 862 1216 1 195 0 047 0 3911 (1471 

Sin educación 0088 (1(113 862 1216 1326 0 145 0063 0 114 
Con secundaría o más 0512 0022 862 12[6 1279 I1(143 0468 I1555 

Nunca se unió 0341 0017 862 1216 I 060 0050 0107 0375 
Actualmente unida 0593 0014 862 1216 0843 0024 0565 0621 
Casada antes de los 21) años 0440 (11125 661 932 1292 0057 0390 0 49(1 
Primera relaci6n antes 18 años I1389 1L026 661 932 I~8~ O(X»7 0~36 0441 

Prtlmedio de nacidos viw~s 15 49 
Promedio de nacidos vivos 40 49 
Promedio de sobrevivientes 15 49 

2.426 0092 862 1216 I.(135 00~8 2243 26119 
5 204 0229 167 236 I 031 0044 4.746 5 661 
2.100 0085 862 1216 112(I 00,40 1.930 2270 

Conoce mdtodo anticonceptivo 0.906 0013 5 l i  721 11114 0.014 0880  09~2 
Conoce método moderno (I.812 002:~ 511 721 1 319 0.028 0 767 0858 
Alguna vez us6 anticonceptiw~s 0716 0022 511 721 I 092 0.030 0 673 0760 
Actualmente usa anticonceptivos () 521 0(126 51 I 721 I 186 () 050 0468 0573 
Usa mdtodo m«~lerno actualmcmc 0 1711 0.(118 511 721 1.074 0 I(15 0 134 0206 
Usa píldora 00(16 0(R12 511 721 0.557 (1321 0[X)2 0010  
Usa DIU 0(192 0.013 511 721 1029 0143 0066 0118 
Usa inyeccidn 0(gli  0.013 51[ 721 1490 0319 0015 0067 
Usa implante ()(XI() 0.II(I() 51 l 72[ NA NA 0000 0 (J~I() 
Usa conddn 0d)12 0005 5[1 721 0981 0398 0(X)2 0021 
Usa esterilizaci6n lemenina 0018 0005 511 721 0835 0.276 0 ( i(18 0027 
Usa esterilizacidn masculina 0.(X)2 0 (i()2 511 721 ( ) . t .v~7 ()997 0.(I(}2 ()(I(~í 
Usa r i tmo actualmente 0.303 0028 511 721 1.372 0092  0247 0 359 
Usa retiro 0.027 01X19 511 721 1 194 (1315 0010 00-15 

Sector públ ico como fuente 

No desea mås hiios 
Desea esperar 2 años o mås 
Tamaño ideal dm lamilia 

Vacuna antiletáni¢a 
Atencidn mddica al'parto 
Niños con diarrea tiltimas 2 semanas 
Recih6í Iratamiento de SRO 
Recibí6 tratamiento médico 

Niños con larieta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 
Niños que recíbieron polio 13 dosis~ 
Recíbieron vacuna antisarampionosa 
Recibterlm todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por dehaio 
Talla para la edad 2 DE por debajo 
Peso para la talla 2 DE lmr debajo 

0.817 0.033 93 I ~ I 0 828 0041 0.750 0 884 

0767 0.024 5 l i  721 1.271 0031 0.720 0.815 
0.092 0016  511 721 I 253 0174 0060 0 124 
2254 0.031 808 1140 ]017  0014 2101 2317 

0475 0035 518 731 1.344 0 074 0405 0545 
I1274 0.026 518 731 1 121 0093 0223 0 325 
0196 0.017 469 662 0907 0089  0161 0231 
0239 0.052 92 ]~0 1050 0217 0 136 034~ 
0.283 0038 92 1~0 0763 0.134 0207 0358 

0.250 0049 84 118 I (}.42 0197 0151 0349 
0.964 0021 84 l 18 1022 0021 0 923 1000 
0524 0055 84 l i8  1013 0.105 0413 (1634 
0536 03)50 84 118 0919 01)93 0436 I) 636 
0.750 0047 84 118 0 995 0.063 0656 0 844 
0393 0062 84 118 I [ 6 3  0158 0.269 (t517 

0019 0(x18 421 594 1 135 0.398 0004 0034 
0230  0.025 421 594 1172 0107 0181 0.280 
I1059 0.0]2 421 594 I (M2 0199  0036 0(183 
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Cuadlo / ]228  Errores de muestreo para la población del departamcnlo de San Malt(n 

Valol estimado, error eslåndar, efcclo del diseño, error relalívo c intclvalo de c*mlianza para variables seleccionadas, Pero 1996 

Valiablc 

Ntilncro de cas()s 
Efecto [nlervalo 

Valllr EtTOr Sin Pondc+ del EtTor de confianza 
estimado eslándar pondclar tados díseño relatívo 

(V) lEE) tSPt lP) ~E[)IS) (EFJV) V 2EE V+2EE 

Población utbana 0 622 0024 I1/78 674 1634 0 039 1/.574 0 671 

Sin cducacttin 0.056 0(109 1078 674 1262 11. [58 0038 I).073 
Con sc¢unda0a o infis (I.491 0024 I1178 674 1.567 I11149 (1443 0538 

Nunca se unió 0.217 0015 1078 674 1176 0068 11188 0.247 
Acluahnentc unida 11.722 0.016 II178 674 i 194 ()023 0689 0.754 
Casada anlcs de Ii~s 2(1 años 0564 0016 856 535 0962 01}29 (1532 0597 
Plimela iclaci6n antes 18 años 0606 0020 856 535 I196 0033 0566 0646 

Pl~llncdio de nacidos viwls 15 49 
PrLmledio tic ilacid~ls ~ivos 40 49 
Piolnedill de soblevtvientes 15-49 

2.687 0102 1078 674 13211 0.038 2.483 2892 
5556 11222 196 123 I 081 0.040 5. I 12 6 I1t111 
2 411 11078 1078 674 I 154 11032 2 255 2567 

('tmoce mdmdo anticonceptivo 0991 0003 778 487 (1853 0(X)3 0.985 0997 
Conoce indlodtl moderm) 0.986 00(M 778 487 0 934 01X14 0.978 0.994 
Alguna ~ez usó antic~mceplívos 0884 0015 778 487 1350 I) 1118 0853 0.915 
Actualmente usa antic(mcepti~~~s 11.652 0(122 778 487 1302 0034 0607 0696 
Usa mdtodo moderno actualmente 0488 0024 778 487 I 334 01149 0.441 0536 
Usa píldola 0 157 I) 1113 778 487 0968 111181 0132 0182 
IJsa DIU I1.1184 0011 778 487 1143 11136 00¢íl 11.1116 
Usa inyección 0.077 0.012 778 487 I 2[2 III511 111154 0100 
Usa ilnplante I1.(¾13 0.002 778 487 (1987 11697 0.000 0.(816 
Usa clmd6n 0012 0.003 778 487 (1896 0297 00115 03)18 
Usa estctilizacidn lemenina 0.149 0.015 778 487 1191 I1.1112 0.119 0.180 
Usa e~t¢ti[Jzación masculina 0 (X)4 0.0(12 778 487 0 973 0 561 0000 0(X)8 
Usa ritmo actualmente 11.136 0 ()14 778 487 I 162 (1 I115 0.1118 0165 
Usa relirll 0005 0.003 778 487 1.0113 0.500 0.000 0.(110 

Sector pliblJet~ ¢orn~» lu¢nt¢ 0855 0021 407 255 1.194 0024 0813 0.897 

No desea más hig)s 0513 0.020 778 487 1106 0039 0473 0.553 
Desea esperar 2 años o más 0208 I11117 778 487 1164 0.(181 0.174 0.242 
TalTlaño ideal de hnnilta 2706 0034 1061 664 0754 111113 2638 2.774 

Vacuna anli[¢tåni¢a 
Atención mddica al parto 
Niños con diarrea tilfmas 2 semanas 
Recibí6 Iralamiento de SRO 
Re¢Jb(Ií tratalll(enlo nléd(co 

Niños con tarjeta 
Niños qttc recibieron BCG 
Niños quc tecibie]on DPT t3 dosís) 
Níños quc recibieron polio (3 dios(s) 
Recibieron vacuna antisalampitlnosa 
Recibierlm todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debaio 
Peso para la talla 2 DE po] dcbal~~ 

0854 0.017 676 423 1128 0020 0819 0888 
0487 0028 é,76 423 1232 0058 0431 0.543 
0.284 0015 645 41M (1849 0052 0.254 (1313 
0295 0039 183 II4 1.155 11133 0216 0.374 
0306 0.040 183 114 I 121 (1131 0.226 0386 

0684 0050 133 83 1202 0072 0.585 0783 
0.955 111115 133 83 0.838 0016 0.925 (1985 
11.812 0(M3 133 83 1.234 0.053 0.725 0899 
(1782 0053 133 83 1.429 0067 0.676 0.887 
0887 0032 133 83 I1199 0036 (1823 0.951 
0714 0062 1~3 83 1541 0.1187 0.591 0838 

0(813 0002 580 363 0993 0.701 0.(D0 0.008 
(1321 11.1/24 580 363 I 159 0.074 0.273 0.368 
0.129 0020 580 363 1356 0157 0.089 0.170 
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( t ladl't B - - J: i r t l ic  ~, de i l iUCMic l i  pa la  hi  pobh i¢ i6 r l  del  d c l ) a i l a l n c n h l  de I 'aclla 

V i l l~ l l  CMi ln í ldo.  cr l 'o [  CM~ílldal. t ' l l2t 'hl del  dp,¢(IO, cFIt l l  rl+'hill~.O c ill lc'l~<illtl di" c t l l l ( i an / í i  pkl[íi %al iablcs <,cicl.cilln¿ldip,. P¢l t i  li)lJ() 

~ d I o I  
t2Mil l /ddo 

\ a l i ab l £  I \ l  

Pob lac l l ] l l  L i Ibana 0 9 2 5  

~ i lmC ic l  c(C ~,i~ll~ 
I;Ic'c h i  I l l l c l  tah~ 

t'[l'l I ii ~111 Po l ldc  del  [ ! l l t l l  de" c t II]11iiIl/d 
t."d3ndal II*i l ldtq LII I Lldtl ~, dl%121/t l  lcht[i% ti 

q t { l { I  IS t ' I  ~1 '>  ( l i l ) l S I  q I{ l iD. '  I ~ ; i - i  i ~ + ~ i  l" 

0 O I  t IOq7 l .~ l  I :,82 (11114 0 9 0 0  ( l*tqO 

)____ ( l i ) ¡  t (1014 >;i11 cdtl~ ,l~ ion 0(124  0 0 0 5  IO~J7 42~ I Ir,l) ~~'; 
( ' t l l l  ~¢1 { l l ldal  i i l t i  ill¿l ~ . () 7(~8 0 l) l(~ 10t)7 l }% I 1 4 5  0(121 1 7 t 7  () 8( i0 

Ntln~.,i ~¢ t l l l l l l  1) 194 I )021  II)U7 ~2 l  I 415  0(15 I 0 151 0 4 ~ ( ,  
\ c l U a i l l l C n l c  LIIIItJ,I 0 5 5 2  ( ) ( ) l i  II)'J 7 ~~l  I l i9  ( ) ( i i 8  0 4 1 0  O-sc#l 
( 'a~, lda ,ill lC~ t ic h~~ ~0 ano~ 1) ½4~ 0 0 l U  SSl 2~tJ I 21)7 DO>(I (I t()6 0 4"44 
Pl l lTlCrd iCId¢ lon Hlllc ̀~, I"~ ¿lñtl~ () 2tic/ f i O l /  NNI 2> t) ii 7t#8 ( l I M l  0 2 7 4  (1 i2 t  

I (~04 0 0 5 0  I0~~7 ~2t  0 ~ 6 ( i  0 O t 1  I 504 I 705 
t 8 ( 7  0 1 8 5  I(~6 4tl 0 c)t;5 ( ) IMN t41N 417fl  

1 510 (}04(~ 1097 ~2~ 085! 0010 1 419 I¢~()2 

[ »h l l l l cd lo  dO nac ido~ ~l~~ts 15 4 t~ 
Ph l l l lCdh> de ihlc Ithlk ~ I~ll~ 40  49 
PlOl l lCd i t l  t ic ~obD.'% i% Ic'll[C'~ 15 49 

('onol c I l l t 'h ld t l  i l l l l lCt l l l l ,  cp [ l~ l l  [) t.i98 
('OlIO~.C I l l l ' [ t ldt l  i l lOt lk ' lno () t)tJ8 
\ l g u n a  ~<c/ Hsó ar l l iconccpl i~~>x 0 95q  
\c ILiilltlll211lc" II~ll alIIl l, t l ncc 'p l l \ l l  ~, 0 71)2 

[:<,ii I l ICblth] i l l t ldCl l l~l  ac l t l ah l l¢ l l l ¢  0 "~2(1 
I ~cl p l l t hu ; l  (1 (Mf~ 
Usa  I ) l t  l i  107 
l ;~, l  II)}Ct.'Clllll (1 114 
1%a i l i l l l l an t c  l i  (R)O 
I ~ i l  c«~ntlon 0 (M(I  
[ M I  CMCl i l izac ' ió l l  lC i l l cn l na  (}  109 
Usa  c M c i i l i / i i c i 6 n  I l laSt: t l l iní l  () (~í)5 
1%qt I l l [ l lO ¿ll.[tl;ll lnCIIIC () 2()8 
[r~¿l rCIIIt) () (}3() 

~¢Ch I [  ptJblJco clamo I t le l l IC 

No desea nlfis hi ios  
[ )csca c~pclar 2 años o más 

]amaño ideal de htlni](a 

VilctJ lid íLnlllC[iinicíl 
Atención mdtlica al pauto 
Niñ~*~ ctm diarrea tihlmaX -~ semanas 

Rccibid ilatamici*to de SRO 

Rccibilí Ila[allliCllltl medico 

NifltlS con  [dlIC|a 
Niños que ICt:ibicl'on B( 'G 

Niñox que l¢cibieron DPT (3 dos is )  
Niño~ que recibieron polio I t  dosis) 

R¢clhielOll V~LCLJII~t íllllISílr¢llllpl(Inosd 

Rccibiertm Iodas las vacunas 

0 0(12 6(1"~ I 7N 1 004 li (1112 (I 995 I 000 

00(¾2 q~(Y; 17N I ()04 I)(1)2 0 t l95  I (X)() 

0(11(I 6(I:, 178 I 211 0(111 Og~5 097f~ 

0018 60+; 17N I I)72 0022 07~6 0827 

O(i22 («ff, 178 10,15 0(~2 (1481 05711 

I)oo ~) 00"; 178 1 014 II 187 0()29 0064 

001 ~) 60", 178 1 175 o(}t)4 (1168 (1245 

0 0 1 8  61)5 178 1 4 1 7  O I ( H  0 0 7 7  0 151 
I)000 61)5 178 NA NA 0000 0 I)(R) 

0 0 1 0  fi l)5 178 I 114 I) 2£~1 ( } O I q  (I 0(~ I 
0014 605 178 I 112 0112 0080 ()i~8 

0 I)I)3 (»I)5 178 0 970 0 ~'~q 0 (R)O 00l l 

0012 (»I)5 178 0727 I) I)58 0 184 02Q 

0 008 605 178 I I)95 0 2"~4 0 Of ~ li I)4~ 

0.739 0 034 3 ~7 t;9 1 405 0 046 0 f»72 0 806 

1) 6()8 11016 (~115 178 (I 8i)l 0026 i) "~76 (1640 

0 1 6 4  0 0 1 ½  605  178 (18t/6 O O N /  (} 137 0 I~)1 
2077 0011 1047 ~()8 I 280 0015 2 0 1 6  2 I19  

0 706 0(121 422 124 0 906 0010 0 663 0 749 

0 75 ] 0 025 422 124 0 ')U6 OO33 0 7O2 0 800 

0094 00[I 411 111 OSO~ 0112 0(171 0117 

(1281 0 0 6 3  19 I I 0 871 0 123 0 I«;~ 040N 
(1385 () ()8~ 19 li 1086 0220 l)/l& Oqg4 

Pc~,t~ pata la edad 2 DE pot dcbaio 

Talla pala la edad 2 I)E por dcbaio 
Peso para la talla 2 | ) E  por dcbaio 

0.405 004l 84 25 0741 [) I01 ()121 0486 

0988 0012 84 2~ 11)24 0012 0964 I 000 

0988 0012 84 25 I 001 0012 0964 I 000 

0 8~3 0 0~8 84 25 093L 0(~6 0757 Of)09 

I) 917 0 02 t) 84 25 0 ')69 0 032 0 8 5 8  0975  

0774 0(141 84 25 0936 0056 I) 688 0 860 

i) (X)8 i) 004 195 116 (I t)X7 0567 ii (X)() () I)16 

0 IOI 0 0 1 7  395 116 I I)56 0 I ( q  0(~»8 (1135 
0 0 1 3  O0(bl ~95 116 0792 0 150 O(X)4 0022 
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('Llild[(1 ]~ 2 ~() l;trole'~ de rllu¢~;Ir'¢o pala la poh[at'ión del deparlalTlentll de lUlllb,2s 

Valor estinladtl, elror est,indar, eleclo del diseño, enor relalixo e ill[t.+l~ aLo de  c-onliallLa pala "¢;lliahlc'i ~~2[ec~2itlllada +,. Pertí 1996 

Valiahle 

Nlíi}le[ll de ca,,*l ~, 
1~21)~ Ir) I illet ~ a[o 

Valor Enllr Ydr/ Pt)nde del I-i[or de contianza 
eslirllado eMálldar p(mdclal lados dl , , , - 'no I¢lat[~.tl 

(V) II(E) ISPI IPI I EI)IS) (EE/V) V 2EE V+2[-E 

Población ulbana 0864 0012 1247 21h'» [ 257 0014 0840 0889 

Sin educación 0011 0005 1247 21X+ 1547 0411 01X12 0020 
Con secuntlalia n más 0692 0021 1247 206 I 616 (1031 0650 0734 

Ntmca se tlnlt~ 0 289 0(118 1247 21)6 I 401 0062 I1253 0 :~25 
AcItlaltllenlc tllli¿a 0645 0017 1247 2116 I 252 0.026 0611 0.679 
('asada antes de Iris 211 años (1452 0027 IIII11 165 I 6t)] 0.059 0398 115115 
PIm~era lelación anles 18 añus 11326 0024 1001 165 1645 0075 0277 II.374 

Plonlcdio de nacidos vivos 15-49 
PionlCdio de nacidos vivos 40-49 
Promedio de stlbre~ivienles 1~-49 

2.316 0076 1247 2()6 I(M7 0.033 2 164 2468 
5.321 (}213 190 :H 0953 0.040 4 896 5747 
2 I ( M  0 0 M  1247 2(16 11)13 0.031 1975 2233 

Conoce int}todo anllconcepIivo 0999 0 I)l)[ 81M 133 () t)77 0 ()l)[ 0996 I(X)O 
('onoce método moderno 0998 1111112 S(M I:~t 1 1 9 8 6  0(X12 0994 I (X)O 
Alguna ve~ usd anlic~mceptivos 0902 0012 80.4 133 1136 0013 0878 0926 
Actuahncntc risa anlic~mceptivos 0687 I11123 8(M 11~ 1427 0.034 0.640 0733 
Usa indtodo nloderno actuahnenle 0 562 0025 804 133 1442 0.(M5 I) 512 0.613 
Usa píldola 0113 111112 8114 133 I 093 I) 11)8 0089 0.138 
Usa DIU 0118 I)(112 804 133 II)511 0101 0094 0142 
Usa inyeccidn 014[  I11116 804 133 1281 0 I I2  0 II)*) 0172 
Usa ímplante 0005 0002 8(M 133 0 992 0 495 0(X)0 0010 
Usa conddn 0024 0,005 804 133 0859 0.[95 0.014 I11133 
Usa estclili/acidn I~menina (1155 0013 8(14 133 I 028 0085 0 129 0 182 
Usa esterilización masculina O(X)O 00(X1 8(M 133 NA NA O(XX) 0 ()l)0 
Usa i'iuno actuahnente 0085 0009 8114 15~ 0 8t17 0 I(M 0(X»7 0 102 
Usa rcliro 0016 00(M 8(14 133 [)928 0.256 0.(XI8 0.1124 

Sec[t)l- pûbl[co como fuente 0 722 0 027 41~I. 77 I 295 0 037 (I.668 0 776 

No desea lnås hiios 0.476 0021 804 113 I 200 0044 0434 0519 
Desea espelar 2 años o más 0187 0 0 l l  804 133 0.787 0058 0165 0208 
Tamaño idea[ de lamilia 2.477 00~9 1210 2(X) I [69 0 0 [ 6  2400 2554 

Vacuna antltdáni¢a 
Atenci6n médica al parto 
Niños ctm díarrea tiltin/as 2 semanas 
Recibid tratamiento de SRO 
Recibid Iratamiento médico 

Niños con mricta 
Niños que recibieron BCG 
Niños que recibieron DPT (3 dosis) 
Niños que recibieron polio t3 dosis) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recibieron 1odas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debaio 
Talla para la edad 2 DE por debaio 
Peso para la talla 2 DE por debaio 

0865 0.022 660 109 [528 0.025 0822 0,908 
0771 0026 660 109 I 369 0(134 11719 11.824 
0126 1111119 625 I113 0633 0071 0108 I).144 
0354 0055 79 13 0966 0 155 0244 11.465 
0430 0060 79 I~ 1(131 0.138 0311 0549 

0549 0057 122 2(] 1218 111113 11436 0662 
I (X)O 00(X) 122 20 NA 0000  I(X)0 1000 
0.951 00L 2 122 20 0633 0013 0.926 0.976 
0 910 0027 122 20 I.(M3 0030 0 856 0.964 
0.959 0,()18 122 20 I 025 0.019 0.922 (1996 
0869 () ()21l 122 21) 0898 0.032 0.814 0.924 

0(X)2 11002 61M 100 0980 0.979 O,(XX) I1005 
0147 0015 604 II)t) 0.981 OI01 0AI8 0.177 
0030 0.0118 604 I(X) 1053 0280 0.013 0.046 
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Cuadro B.231 Errores de muestreo para la población del departamento de Ucayali 

Valor estimado, error eståndar, efechl del diseño, error relativo e intervalo de conlíanza para variables sdeccionadas. Peru 1996 

Variable 

Ntilnero de casos 
Elcctu Intel~alo 

Valor Error Sin Ponde- del Error de confianza 
estimado eståndar ponderar rados diseño relativo 

(V) lEE) (SPl lP) (EDISI (EE/V) V-2EE V+2EE 

Población urbana 0.736 0014 1042 346 1.053 0020 0707 (1765 

Sin educacidn 0030 0.009 L(M2 346 I 722 0305 0012 0048 
Con secundaria o más 0.608 0 0 [ 4  1042 146 I1945 0024 0580 0 6z,7 

Nunca se uníó 0201 0.011 1042 346 I1863 0053 0179 0222 

Actualmente unida 0,710 0012 I(M2 346 0853 0017 0686 0714 
Casada antes de los 20 años 0654 0018 820 272 I I11 0.028 0617 0 6t)l 
Primera relaci6n antes 18 años 0702 0015 8211 272 0 9:~0 11.021 I1673 0712 

Promedio de nacidos vivos 15-49 
Promodío de nacidos vivos 40-49 
Promedio de sobrevivientes 15-49 

3092 0096 1042 346 I 099 0 031 29111 3 283 
6056 023[  177 59 0992 0038 5594 65 [9  
2726 0 071 I(M2 346 0958 (I.(126 2 584 2 867 

Conoce método antíconceptivo 0,986 () 0(M 740 246 [ 023 0 (XM 0 978 0 995 
Conoce mêtodo moderno 0973 00(18 740 246 1421 01X19 0 956 0990 
Alguna vez us~ antíconceptivos 0868 0(113 7411 246 1.081 0016 0841 0 8t.~5 
Actualmente usa anticonceptívos 0.596 01119 74(1 246 1066 (11132 0.557 11.634 
Usa método moderno actualmente 0.447 0.018 740 246 0 957 0039 0.412 11482 
Usa pfldora 0.135 0.012 7411 246 I1948 111188 11[11 0159 
Usa DIU 0.(134 0.007 74(1 246 (1986 0194 0021 0047 
Usa inyeccí6n 0.138 0(113 74(1 246 1010 0093 0112 0 163 
Usa implante 0.000 0.000 740 246 NA NA 0 000 0 000 
Usa conddn O.(X)5 0 (X)3 74(1 246 I(122 0510 0 (X)O 00l I 
Usa esteriliza¢íón femenina 0 127 0.012 74(1 246 0951 0092 0 I(M 0 150 
Usa esterilizaci6n masculina 0.0@q 0 (gg) 740 246 NA NA 0 (1110 0 (R)0 
Usa r0mo actualmente 0.095 0010 740 246 (1945 0108 0074 0115 
Usa retiro 0 004 0(R}2 74(1 246 0 983 0567 0 0¿81 0 009 

Sector publico como fuente 

No desea más hijos 
Desea esperar 2 años o más 
Tamaño ideal de familia 

Vacuna antiletånica 
Atenci6n médica al parto 
Niños con diarrea últimas 2 semanas 
Recibi6 tratamíento de SRO 
Recibió Iratamiento medico 

Niños con taueta 
Niños que recihieron BCG 
Niños que recibíeron DPT (3 dosis) 
Niños que recibieron polm (3 dosís) 
Recibieron vacuna antisarampionosa 
Recibieron todas las vacunas 

Peso para la edad 2 DE por debajo 
Talla para la edad 2 DE por debaío 
Peso para la talla 2 DE p~~r debaio 

0.865 0021 363 121 I 179 0024 0823 0.907 

0636 0021 740 246 1212 0 034 0 594 0 679 
0.142 0013 741) 246 0988 0089 0 [  17 0 167 
2.761 0(M9 1025 341 (1977 0018 2664 2858 

0841 110[7 786 261 I [44 0020 0 807 0 875 
04511 0.026 786 261 1 190 00s7 0399 0~01 

0229 0026 746 248 1 462 0 I I I 0 178 0 280 
0~27 0042 171 57 1006 (1128 0244 I1411 
0 240 (1028 171 57 0 769 0 II8 0 183 0 2tl7 

(1620 I)1151 142 47 I 214 0082 0~19 11721 
(1937 0022 142 47 1055 0023 0891 098O 
11.789 0.046 142 47 l 326 0 0¼8 0 698 () 880 

0.7(M 0(M9 142 47 I 261 () (¼~9 0607 0801 
0817 0.037 142 47 I I r !  01M5 0743 08(II 
0.627 0048 142 47 I 187 0077 0 530 0 724 

0.022 01105 629 209 0892 0.234 0012 011t~ 
032(1 0027 629 209 11711 0 086 0 265 0 174 
0.141 0013 629 21)9 0857 0 (~-):~ 0115 0168 
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Cuadro B 232 Errores de muestreo para las lasas eStilnadas de [ecundidad por lugal de residencia 

Valor estimado, error eståndar, electo del diseño, error relativo e intervalo de conlianza pata la lasa global de fecundidad, Perú 1996 

Lugar de residencia 

Núlnero de casos 
El'coto I ntervMo 

Valc»r Error Sin Pondc del Error de conlianza 
estimado eslårldat ponderar lados discfio relalivo 

(V) (EEI (SP) lp) ~ EI)[S) I EFJV) V 2EE V+2EE 

Área de residencia 
Urbana 2.798 (7(156 NA 59499 14'}4 0020 2687 29111 
Rural 5579 (1125 NA 21488 t716 0022 5.330 5828 

Departamento 
Amazonas 4969 0345 NA 951 1178 11069 428(1 5.659 
Ancash 3 006 (7242 NA 3(144 1326 0081 2522 3491 
Apurimac 5926 0.383 NA 1250 1.306 {11765 5159 6692 
A]eqtúpa 3311 11311 NA ~129 1766 I11194 2 690 ~933 
Ayacucho 5442 034(1 NA 1619 I 338 0062 4763 6122 
Caíamarca 5071 0302 NA 4222 [615 0060 4466 5675 
Cusco 4 816 (7.389 NA 35111 I 831 0081 4038 5594 
Ituancavelica 6 864 0 37(7 NA 1278 1366 0 054 6 125 7.603 
t{ttánuco 4.864 11342 NA 1983 I 469 0070 4 180 5 547 
lea 2824 0162 NA 231[ 1145 0(757 2499 3148 
Jun/n 34(15 0.275 NA 3817 1.494 0081 2856 3.955 
La LibemLd 3750 0291 NA 4543 [ " ; 7 2  0078 3 169 4 332 
I.ambayequc 3624 0307 NA 3371 1606 (7085 3.011 4.237 
Lima 2 596 0 1187 NA 28969 1200 (7034 2421 27717 
Lol eto 4777 03,12 NA 2615 I 969 0072 4093 5461 
Madre de Dios 4 (M7 0246 NA 191 1082 0.061 ~554 4.539 
MoqtLegua 27{)9 0249 NA 460 [ I:~5 0 089 231X7 3298 
Pasct~ 4 876 0 265 NA 702 1095 0054 4.346 54(15 
Piura 3.287 0.241 NA 5~35 I 655 0 073 2 805 3 769 
Puno 4 275 0297 NA 3331 1262 0.069 3682 4.869 
San Marlín 3694 () 281 NA 19112 I 456 0076 3 112 4256 
I'acna 2 526 0185 NA 914 [ 269 ()()7~ 2156 2897 
Tumbes 3.024 0.177 NA 579 I [68 0059 26711 3~78 
Ucayali 4 626 }}.323 NA 963 1573 }11}7(I :~ 981 5 271 

Regidn Natural  
Lima Mem~polilana 2 549 0087 NA 21-A-90 1174 0034 2375 2.723 
Resto Costa 2 9~6 O II117 NA 19267 1702 0034 2736 ~.136 
Sicml 4.575 0 [ 13 NA 26~27 I 69~ 01125 4 350 4801 
Se[xa 4698 0187 NA 8903 2(117 1711417 4325 5(172 

]'ola( ~536 0065 NA 80987 I 81)4 (1018 3407 3665 
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('uadto B 2 t3 [~Hole-, de mu«sttco pala la inorlalidad neonalal 

Valt) t  CS[llll¿ldo, Clll)I ¢Mándal. el)ch+ del di%eño, el]el [c[ali'~o t2 JnlcrX ale de Conllant'a [lill¿L la mOltalidad neonata[, pot [ug+a" de 
I e~Idt2l}L l¿l+ Per ti 1996 

NI)IIICh) de «a~o% 
Efecto ]ntL.'r~ alo 

VahH EITOr Slll Pondc del I]l IOI d~2 COllliall/a 
~2Mhllado ¢',t~Jndal p o n d c l a r  radox discñt l  rclalJvo 

I.UgíLI tic lesidcncia IVI !EE) (SP) lPi +[:'I)IS) ([-[:JVI V-2EE V+2IEE 

Área de residencia 
L'Mlana 17012 1828 9219 9450 1251 I) 1(17 13356 20669 
Rural 34 037 2 588 8716 6560 1247 0(176 28 860 39 211 

I)epartamento 
Amazona, 26 ";~2 5.342 1179 542 I I)47 0.201 15 869 t7 2t(~ 
Ancash 21 181~ 3927 991 I188 11882 11185 I ~ t 3 2  29 0:~9 
Apulfinac 43 350 64511 153:1 861 I 151 0 149 ~0450 56250 
Alequipa 25 559 46~1 I102 I1199 0970 0 181 16 296 34 822 
A}actlcho 39468 7138 1178 829 I1~7 0181 25 191 53 745 
( 'a l«L[l l iH CiL 12 178 6825 18119 2210 1547 (1212 18829 45828 
CUSCO 41 944 9.675 2(148 1789 I 757 0231 22595 ól 29:~ 
Huanca~¢lica 69 41)5 7 975 1582 891 1044 0 115 g~ 455 85 154 
ttuánuco 281144 5893 1375 1053 1219 02[(I  16259 39829 
lea 19722 386(1 1126 754 0827 0 196 12 002 27 44.1 
Junin 29671 6.603 1253 1555 I 237 022~ 16465 42878 
La [,ibc:tad [9.61M. 3 673 1232 1765 0880 0.187 12 319 27 009 
Lambaycque 18.634 3.864 [136 1237 0893 0207 10907 26361 
Lima 14749 2219 3775 7959 I 10l O 150 11131(1 19 188 
Loleto 24443 531X) 2348 1401 I 488 0217 I~ 842 35 (M:~ 
Madre de Dios 22153 4088 1133 103 (} 955 {} 185 L~ 976 30330 
Moqucgua 21 413 5892 706 I45 I I03 0275 9630 13 197 
Paseo 40712 6855 1391 385 1.225 0168 27003 54.421 
Pima 24287 53)32 2139 2(111 1254 0207 14 22:~ 34351 
Ptmo 41.:~26 6.477 11149 14811 I 1/16 1; 157 28 372 5428(1 
San Martin 21111117 3586 1360 851 11961) 0179 12835 27.18(/ 
Tacaa 14537 4.179 831 244 0882 0287 6179 22894 
Tumbes 21 912 3955 1335 221 091k~ 0 181 I4 I)01 29822 
Ucayali 29 927 5564 1586 527 I 212 11186 18 798 411155 

Región Natural 
Lima Mctropolilana 13041) 3.218 1820 3776 I I 9 6  (1247 661M 19475 
Resto Costa 19017 3464 3931 3310 I 490 0 182 12088 25 946 
Sierra 33711 2490 7819 6523 1.1311 0.074 28731 386911 
Selva 21635 3067 4365 241X) 1317 1 1 1 4 2  I5502 27769 

Total 23976 1547 I7935 16009 1.222 0 065 211882 27 I)TI) 
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( ' u a d l o  I~ 2 34 I!lrll l 'O~ t ic Il lt i¢<,lr¢ll pa la  las lasa~ t ic i n o i l a l i d a d  [~tl»lrlt:l~llalal 

Va[{»F e'~l i l l lado, ¢ i ro r  ¢~.tålldar. c l l~clo de l  t[i,,i2ffo. 0FlOr l e l a l i ~o  e in l¢ l '~a lo tic' tor l ( i~ln/¿l  p i l lH la n lO l (a l id i id  poMnet lna(a l  I l t i l  luga l  
d« i¢s idenc ia .  P¢i l í  19«J6 

NLilI~I.'i'II de uil~,tl ~, 
I ' (¢u Itl [ lllC'l ", .¡hi 

Valor  [ ; l l l l l  8 i l l  Pondc .  del  1½1 h l l  de u l l l l l l ; l l l / i l  
¢M i l nado  CMál lda l  [)í)t/dl'l ;li I i ld o'~ d i s u'l] o i c lc l l [ \  o 

I V I  [E[{) I S P I  d h  ~I~I)IS) d I~/~< I V 21¿l'; V+2[{ t -  Lt l l2 i l l  do ItTMdlTII¢ia 

,%rea de residenci~ 
I . ;rbana 12 896  

RU la l  27 4~~5 

I ~ [4  ~12t3 9458  I It16 11117 u8¢~ ~; I~,92~ 
2 2 7 1  <4725 ( '16q I 2((I ( ( ) 8 1  2 2 ~ 2 1  ~2 ((I)7 

D e p a r t a m e n t o  
Amazonas 2 4 0 2 7  19t)7 11<41 541 ( )825  (1 l(~ú I(~ () I  I ~2( I~2 
An«a~h ILI 2<4f~ i '~47 ct')t I1<45 () t i28 l>l '~~~ I[ ~~12 2(,~J~l 
ApLI[ IIIliLC 2 l} 5(~4 5 0 I  <4 I S ~S 86 i I t)Tf~ li 17(l I~152 «) I~) fq(O 

AIcqtLIpa 24 85() 4 8 7 4  I ID2 II(t)¢J I (174 0 19¢~ 15 I01 14 "~9<4 

,.\)¿lCtll2ho _ )  [_  5 5q2  lINO 811 I (1~12 (( 18~J [<4 2((9 4 0 4 [ 5  
Caiamaica 2 5 8 1 2  "~4 t4  lSON 2207 1 2 4 8  0 2 1 1  14 ~)44 16(»81 
( ' u s c o  tI~ 475 5 I~19 2()50 I 7rio [ 2 4 9  (I I(~t 24 596  4<4151 

HLlan~2a;c[i¢a .1~1554 5 (l~17 15<4<4 <495 0 9 8 3  O [29  29 ~f~l 49 74<4 

HtlállllCO 311815 4 6 1 5  I t 7 7  1(('~5 (li)8 t} l) [5 ) 21 54(» 4(1 t)84 
~ t )  » •  ) [ca I l / 0 3 9  5 0 9 l  l l 2 8  75"~ I 2(17 0 267  <4<45<4 - --1 

J u n l n  27 546  5 5(17 1254 1556 [ 179 0 21)0 I¿ 5 I I  ~<4 561) 
La  Libcntad 2 3 5 1 4  (~454 12~I 17~'~~~ [ I 1 /  (1274 111~,27 1 6 4 4 2  
LamhayeqLll." 15.700 4 [I)t 1138 1239 t [29  () 26 l  ~ 4~14 21 906  
l s m a  [ ( [ 8 2 6  _.14_ 1782 7972 1 2[~J O 198 6 5 - l i  [5 I 07  
Loi¢Io  25 36(1 S 1)68 234~i I-i(12 I !ii2 02(<4) I "~ 221  44 4 c O 

_7 . _  M a d l ?  de [)kls  1 7 7 8 9  4 872  I I ~5 I(l:~ I ~2 ~ 0 274  8 (  45 • "1 ~» 
M o q u c g t i a  311 t 0 4  6 175 707 145 1) 998  1) 204 17 954  42 654  

Pasmo 26 308 3 6 1 2  J3t)J 38"~ () 770  f) i ~7 J' 081  ~t s l l  
P iura  3225f~ 6 9 0 1  2145 21)1t 14í¢ ,  I) 214 1<4455 4(~ (157 

P u n o  41..11<4 8 0 1 7  1052 14x4 I 2('5 0 1ti5 _ _44 57 3~;2 

San  Mal'fin 26 fi71 4 "321 1363 85~ [ 055  0 17(1 17 (~27 35 71 t 

r,,cn,, I I  0~2 ~ 758  811 244 I 052  0 3 4 1  ~'~16 18 549  

T i u n b e s  24 bíl3 41OC1 I1t~J 221 O <;6~1 0 174 Ih ltl5 I ~ 4 1 2  
{Jca)'ali 3 4 1 8 8  5 9 5 7  1588 528 I 21~i 0 1 7 1  2 2 4 7 5  4(~ t01 

Región  N a t u r a l  
L i m a  Mc t [ opo [ J l ana  6 8 8 9  2 0 4 7  1821 3777 I ()27 0 2 9 7  2 7«)4 1() L)s3 
Resto  Costa  1 4 4 1 8  2 604  39~4 1112 1 262 0 180 t) 229  19 f~47 
Sierra 2 6 0 8 4  2 2 7 t i  78~[  6512 [ 1 7 2  01(87 21 ~,26 I 0 f ~ 4 2  
Selva  2 4 0 4 6  3 515 4372  2402 1 4 6 8  0 14~, 17 (915 3 1 0 7 7  

. 16 _4 21 4«~t~ To ta l  18871  1 114 17958 16023 1 165 0 0 7 0  • 
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( ' t l a d l o  B 2  15 [ ; l lOtc  ~, de il lt l l2Mr0t) pa ld  I~l i I iO l [a ] idad in lc l l / l l l  

V i l h ) l  CMi l l ladt l ,  C lh l l  e~t~indal, c[cwIo del  d i xcño ,  c l r o r  i ¢ l i i l i ~o  ¢ illi71%ah~ do c l ) l l l i a l l / a  pa la  hi  I I IOl la l id , ld i nh l r l l i l  pot Ltlgiil de 
leMdcnt'la. PClti 1t)96 

~LilllCit1½1c k~lNtlN 

Va]ol [~lt'Ol 8ill P(IIIdC 
cstirllttdtl cstfindar pllr]dclat lados di~cño rt.'lilli~tl 

Lugar de residencia ( V i  IEEI (S | ' )  I I ») 

[~[CCtll [rlIcI ~ahl 
del }~11 fil tic ~~mtiím/a 

IEI)IS) i ['[:dV I ¥ 2El" V+2E}í 

Area  de re'~idencia 

I ' rbana 29908 2 161 ~l»t~_ 9458 I__6~~ 01179 25 18.1 ~46 t4  

Rural 61 502 2ql) 87.111 ~,570 [ 171 11115~ 5511111 ~~8 0(11 

D e p a r t a m e n t o  

Ama~'onas 511580 6 987 1181 54~ 119"~2 t i  1/8 ~~~ f~115 ~~4 5"~5 

,.\ ncash 4 0 4 7 1  5 4 2 9  991 II85 11861 11114 29 ¢~15 ~1 Q9  
Aput/rllaC 72914  8638  I ~,~'~ 8I~t 1184 11 [18 55 617 911 t«)1 

Arctluipa 51141)9 I'~ 464 1102 1099 11970 0 128 37 4811 ~'~I 117 

AyilcLit'ho 687811 8 714 11811 8M 11118 11127 51.~51 86 2118 
('[{iílllldlff;l 57991 8974 18119 22111 1 152 11 155 411041 7q938 

CttsCtl 78419  1111192 111511 17t~(1 1438 (1129 38 2t5 98 t,(B 

}tuarlca~clica 1118959 96(111 [588 895 11125 111188  897(»0 128 158 

}lttänuctl 58 86(1 9 4ú'; 1179 11156 I /118 I1161 /') 929 77 7911 
lea 18 761 5 9 9 9  I128 755 I I1112 0 155 26 763 507"~9 
Jun[n 57217  9 1 4 4  12"~4 IqSt~ I ~6(1 0 1 6 1  ~8528 7q 9(M» 

La I.ibellad 4~ 198 7 4 9 5  1211 176í~ I 190 0 17~ 282(19 58187 
Lambaycquc 34 334 529~ 1138 12 ~~~ 0971 0 I'~4 23744  44 924 
Lima 25 575 t t111 3782 7972 121fi 0 129 18~171 12 177 

[.otero 4!; 8{13 6 6 0 7  21q0 1402 I 2';4 0 I ~t 16 589 ½3 017 
Madre de Dios 39942  6 190 1115 I113 1092 0 1611 27 162 52 722 

MINuegua 517 17  9 2 1 4  7117 145 1 129 0 178 11 190 711145 
Pasc~~ 67021 7 898 I lq2 t81~ 1.128 0 118 51 224  82 818 

Piuta 56543  7 798 2245 20[ t 1.2g8 0 i 18 40947  72 140 
Pttllo 82644  9 5 1 6  1052 1484 1115 0 1 1 5  61611  101675 
San Martín 466811 6 (M7 1163 8~ / I 084 0 110 14586  58 774 

"I'acna 25569  5171 811 244 089(1 0 2 1 0  14827 16 111 
Turnb¢s 46 725 6271 113«1 221 0 9 9 3  (1 I ~4 3 4  183 5~1266 

[lcayali 6 4 1 1 5  91R16 1588 528 I 291 0 1411 46 101 82 126 

R e g i 6 n  N a t u r a l  
Lima Metropolitana 19928 1 8 2 9  1821 1777 I 159 0 1 9 2  12 271) 27 587 
Rcslo Ct)sla 33455  1 997 3934 1112 1318 0 119 25462 41 448 

Sierla 59794  3 2 8 9  7834 65~7 I 122 01155 5.1 216 66 171 

Scl~il 45 681 4 7 3 0  4174 2401 I 414 0 HM. 36 221 s5 142 

I'tlial 4 2 8 4 7  2(}14 17961 16029 I 195 01147 18819 46874  
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Cuadro B2.36 Erro, cs de muestreo para la mortalidad postintantil I I  41 

Valor estimado, error eståndar, efecto del díseño, effur re[advo e intervalo de conlianza para la mortalidad postinlanlil por lugar de 
residencia. Pcrti 19t.16 

Lugai (.le residencia 

Ntímelo de casos 
Electo Intervalo 

Valor Error Sin Pondc del Error de confianza 
estimado eståndar ponderar rados diseño relativo 

IV) (EE) (SP) lP) (EDIS) lEE/V) V-2EE V+2EE 

Área de residencia 
Urbana 10.661 1.235 9274 9489 1081 0.116 8.191 13.130 
Rural 26385 2.193 881N 6626 I 2111 0.083 21.999 30.770 

Departamentq) 
Amazonas 30304 6 775 I 187 545 1 266 0224 16.753 43 854 
Ancash 12 4181 34~0 995 1187 0 927 (I.277 55411 19.261 
Apto hnac 29118 5050 1546 869 I 076 0.173 19.1117 39.219 
Arcquipa 16.838 5037 1105 I L02 1047 0 299 6.763 26.912 
Ayacucho 26 742 5771 1184 834 1.026 0.216 15.200 38.283 
Caíamar«a 29804 607:~ 1815 2223 1.398 0 .2114  17.657 41.950 
Cusco 30982 51175 218»2 1799 I.I)59 0.164 20.832 41132 
Huancaxelica 411928 6.789 1593 898 I I21)  11 .166  27.350 54.505 
Huánuco 28[75 4.355 1383 I(159 0.944 0.155 19.465 36.886 
lea 103)76 329(1 1127 755 I . I I 5  0327 3.496 16.656 
Junín 28772 4476 1256 1558 0879 11 .156  1 9 . 8 2 1  37.723 
La Libertad 14779 5 632 1237 1772 I 416 0.381 3.516 26.043 
Lambaycquc 11499 4.695 1139 1241 1.318 0408 2.109 20.888 
lama 5 114 1249 3781 7973 1.057 0.244 2.617 7.611 
Lotero 34.3115 4.2113 2352 1403 1.060 0.123 25.899 42.712 
Madre de Dios 33.676 5.4(M 1136 103 1.021 0.160 22.868 44.483 
Moquegua 11.162 41X)I 707 145 1.050 0.358 3.160 19.164 
Paseo 35676 7953 1403 389 1287 0.223 19.770 51.581 
Piura 26361 3989 2154 2021) 0927 0.151 18.382 34.339 
Puno 25 789 5869 II)53 1485 11139 0.228 14.050 37.528 
San Martin 18.894 4315 1367 855 1.125 0.228 10.265 27.524 
Tacna 8044 3 119 832 245 0957 0.388 1.805 14.283 
Tumbes 181144 4 33:~ 1341 222 1113 0.240 9.379 26.710 
Ucayali 29.765 4.174 1596 5311 0.885 0.140 21.418 38.113 

Región Natural 
Líma Metropolítana 2742 1238 1825 3784 0951 0.451 0.266 5.218 
Resto Costa 12.146 2.597 3954 3326 1.469 0.214 6.951 17.341 
Sierra 23488 2086 7889 6573 I I  16 0.089 19316 27.660 
Selva 28692 2960 4415 2431 1214 0.103 22.772 34.611 

Total 17016 1.185 18083 16114 I 116 0.070 14.646 19.386 
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Cuadro B2+37 Errores de mueslrcu para la mortalidad en la níñez {()-4 años) 

Valor estimadu+ error estándar, eleclo del diseño, error relativo e intervalo de cunlian/.a para la inolla[idad en ]a iliñc] (0-41 por [LIgal 
de residencia, Perú 1996 

Lugar de residencia 

Ntilneto de casos 
[~~It'cl(+ Int¢l'+ alo 

Valor Error Sin Ptmde del Enor de con(ian]a 
estimado estándar pondelar rados diseño relatixo 

(V) tEE) (SP) (Pt <EI)IS) (EF2V) V 2EE V+2EI" 

Årea de residencia 
Urbana 40.250 2 786 9288 tM97 1.24L (1069 14 679 45 821 
Rural 86263 391M 8828 6642 1212 0045 7S 45~, 04071 

Deparlamento 
Amazonas 79.351 11575 1189 546 1278 III4¢» 562(11  102501 
Ancash 52.3711 6 - -5  997 I Ig(I 0864 0 11q 39 921 64 820 
Apurfmac 99909 10.115 1548 870 I 141 (]lOI 70679 1211 I ~9 
Arequipa 66.398 8602 I II15 1102 I I 15 0 130 49  194 81 602 
Aya¢uchtl 93 683 10 137 1186 835 I Oq7 0 I(18 71409 I1~tl56 
Caiamarca 861166 II q41 1816 +_ ( I "~~7 0.139 ¿12 18:~ I(F)~14t) 
C'usco 106971 12914 2111",4 1800 t 587 11121 81 144 I /2 799 
HuancaveLica 145427 11728 1599 901 I I114 0081 121 ~172 168883 
Huånuco 85 376 0576 1~80 10~M I 137 0 LI2 66 224 I/M529 
lea 48447 7445 1129 756 1132 1 1 1 5 4  ~~557 61 t t6 
Junín 84343 10.905 1257 1560 I :~28 0129 62511 I18+151 
La Libertad 57339 I I401  12.t8 ~774 1422 0 [ 9 9  M5q7 80142 
Lambayeque 45438 7126 1141 1243 13126 11157 31 186 59690 
Lima 30559 3694 3788 7985 1284 11121 23 171 37947 
Loreto 82400 7634 2355 1405 12114 (10tt ~ 67 132 97667 
Madre de Díos 7227~ 8 874 I I~8 It14 I 128 li. 123 54 526 90 0211 
M~Nucgua 623(12 111489 708 146 1212 0 168 41 123 83281) 
Paseo IIR1305 111718 14115 389 I 184 1 /1 [17  788711 121741 
Piura 81413 83611 21611 _0__~ ~~ I 159 0 10t ¢M692 981t4  
Puno 106302 115118 11156 1489 I 170 0 108 8.1 286 129318 
San Martin 64692 7 341 13711 857 1126 0 113 50011 7ti ~74 
Tacna 33407 61113 832 245 0918 I1183 ~ • » _1.-0_ 45 612 
Tumbes 63 92¢» 7842 1345 222 [ 082 0 123 48 24.1 79610 
Ueayali 92 166 10160 1598 511 I 255 0 I !0  71 845 112487 

Región Natural 
Líma Metrolx)litana 22 616 3 931 1826 3785 I 117 O 174 14753 :~O 479 
Resto Costa 45  195 4 8811 3957 3328 I ~59 () 108 15436 54 9'~4 
Sierra 81.878 4.008 7907 6592 I 179 01149 7~ 862 89 8t)4 
Selva 73.062 5.752 4426 2435 1488 111179 61 559 84566 

Total 59.134 2.444 18116 161 ~9 I 242 0041 54245 64022 
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APÉNDICE C 

LOS ERRORES NO MUESTRALES 





APÉNDICE C 

LOS ERRORES NO MUESTRALES 

El propósito del presente apéndice es proporcionar al usuario de los datos de la ENDFS 1996 una 
primera visión de la calidad de los mismos.  En el Apéndíce B se presentaron los resultados relacionados 
con los e r r o r e s  de  m u e s t r e o .  Los cuadros en este Apéndice están ref'eridos más bíen a posíbles e r r o r e s  

n o  m u e s t r a l e s :  preferencia de dígítos y redondeo en la declaración de edades o fechas; olvido de aconteci- 
mientos en el pasado; el esfuerzo deliberado de algunas entrevistadoras de distorsionar algunos datos con 
el objeto de aligerar la carga de trabtLio: la falta de colaboración de algunas mujeres en facilitar ciertos 
datos o su rechazo a la medición antropométrica, etc. En este apéndíce se incluyen los cuadros básicos 
que indican la magnitud de estos errores no muestrales. 

Cuadro C. I : Presenta la distribución por edad en años simples de la poblacíón de facto según sexo, 
proveniente del cuestionario del hogar. Como era de esperar, hay preferencia por determinadas edades. 
Es mayor  la atracción por las edades múltiptos de 10, luego las terminadas en 4 y 8 y, en menor  medida, 
las terminadas en 2, comportamiento que casi es similar por sexo. Se alcanza a apreciar on error de 
declaracíón en la población de 15 años y en la de 49 años, edades límites de elegibilidad para la entrevista 
individual de mujeres. La razón de la población de 15 años respecto al promedio de la población de 14 
y 16 años es 0.91 en las mujeres y de 0.92 en los hombres. De otro lado, la razón de la población de 49 
años respecto a la de 48 y 50 años es 0.55 en las mujeres y 0.73 en los hombres 

Cuadro C.2: Muestra que las tasas de respuesta para el cuestionario individual de mujeres son más 
o menos  parejas según la edad. La dístribución de mujeres por grupos quinquenales sigue el patrón 
esperado y no presenta irregularidades. La distribución por edad de las mujeres elegibles en el cuestionario 
de hogar  y la de las mujeres entrevistadas es idéntica. Asimismo,  que las tasas de respuesta para el 
cuestionario individual de hombres no muestran mayores  diferencias por edad, salvo en el grupo 55-59 
años, y que las tasas de respuestas son menores que las de las mujeres. La distribución por edad de los 
hombres elegibles en el cuestionario de hogar y la de los hombres entrevistados es muy semejante,  s igue 
el patrón esperado y no muestra irregularidades. 

Cuadro C.3: Contiene información sobre datos faltantes para una serie de variables importantes. 
Excluyendo las variables antropométricas, el porcentaje de casos con datos faltantes es extraordinaríamente 
bajo y la información sobre fechas es de buena calidad. Alrededor del 8 por cíento de niños no fueron 
medidos,  bien porque no vivían con sus madres o porque en otros casos el niño no estaba presente, 
especiahnente en la zona urbana. El motivo más común, sin embargo, fue el rechazo del niño o de su 
madre. 

Cuadro C.4: Muestra que la información sobrc las fechas de nacimiento de los niños es buena: 
las fechas vienen con mes y año para el 98.9 por ciento de los hijos actualmente vivos. Aún para los hijos 
muertos, ['echas completas fueron proporcionadas para el 88 por ciento de los nacimíentos que ocurrieron 
15 años atrás. Los índices de masculinídad varían de una manera aparentemente aleatoria año por año, sin 
proporcionar índicacíón alguna de sesgo. La razón de nacimientos por año calendario se calcula para 
identificar omisión o trasferencia de nacímientos por fuera del período definido para las preguntas sobre 
salud de la sección 4, en este caso para los niños nacidos a partir de enero de 1991. Parece que si hubo 
una ligera omisión o transferencia de nacimientos del año 1991 a los años anteríores. 

• Cuadro C.5: Contiene la dístribución de las muertes de menores de l mes por edad al fallecimiento 
(en días) y porcentaje de muertes neonatales informadas para los primeros 6 días, para períodos 
quinquenales que precedíeron la encuesta. Un número importante de defunciones fueron informadas a los 
7 días ( I semana) y 14 días (2 semanas) pero no parecen existir anormalidades. El porcentaje de muertes 
en los primeros siete días fluctúa entre el 64 y el 70 por ciento para los diferentes quinquenios, indicativo 
de que no parecería deteriorarse la información para quinquenios alejados de la fecha de la entrevista. 
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Cuadro C.6: Dístribución de las muertes de menores  de 2 años por edad al fallecimiento (en 
meses)  y porcentaje de muertes infantiles informadas para el primer mes, para períodos quinquenales qne 
precedieron la encuesta,  Se evidencia una leve concentración de def lmciones informadas a los 12 meses ,  
pero la mayor parte de ellas parece provenir de los meses  siguientes y correspondería a niños que fueron 
infonnados  que murieron de "I año" y para quíenes no se sondeó para obtener la información en meses ,  
c o m o  se instruyó a las entrevistadoras, sino que se tradujo "1 año" c o m o  12 meses .  Para los quinquenios 
más alejados, esa fecha si parecería incluir menores  de I año, lo cual produciría una subestimación de la 
mortalídad infantil para períodos anteriores a 1986. 

• Cuadro C.7: Porcentaje de madres sin información antropométrica. Para al 5 por ciento de las 
madres no se tiene información de talla y de peso,  respectivamente.  

• Cuadro C.8: Cobertura antropométrica para niños. Para el 92 por ciento de los niños se tiene 
información completa  sobre peso y talla y en este caso Ayacucho  es el departamento con menor cobertura 
(84%),  seguido por Ucayali y Amazonas  (con 84 por ciento, en cada caso).  

Cuadro C.I Dístribucidn por edad de la poblacidn en hogarcs 

Distr ibuc idn por edades en años simples de la pohlací6n de faclo enumerada en el cuest ionario de hogares, por 
sexo. PerU •996 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Porten- Porten Porten POl cen - 
Edad Ntímcro taic N úmeu~~ tale Edad Nünlero tale Ntimero tale 

0 1.676 2.5 1.580 2 1 37 634 1.0 744 I I 
I 1,620 24  1,534 2 t 38 837 I 3 895 I 3 
2 1.615 24 1,5St) 24  39 638 10 741 I I 
3 1.669 25 1.814 2 7 4() 851 13 915 14 
4 1.813 27  1.815 27  41 492 0 7  455 0 7  
5 t.720 26  1.601 24 42 747 I I 736 I I 
6 1.731 26  I,';68 2.3 43 590 0 9  572 0 9  
7 1,624 2 4 1,632 24  44 462 0 7 556 0 8 
8 1.860 2 8 1,809 27 45 740 I I 68S I 0 
ti 1,782 2 7 1.708 25 46 547 0 S 516 0 S 
10 1,765 27 [,720 2 6  47 :~t)l 176 383 (76 
I I 1.567 24 1,423 2. I 48 608 0 9 5 t8 a 8 
12 I,S52 2 s  1.816 2 7 49 476 0 7  340 05  
13 1.7.t(i 2 6 1.623 24  51) 701 I I 691 I o 
14 1.723 26  1,750 2 6  51 :~32 II.5 .109 176 
15 1,457 22  1.445 2 I 52 4149 17.7 63(7 119 
16 1,447 22  1.419 2 I "~3 186 [).6 455 [77 
17 1.351 2 0 I.~72 21) 54 198 0 6  5(75 0 S 
IS 1,521 21 1.479 22 55 443 n7 51ti 1}8 
19 I,(RM 16 1.125 I 7 56 171 II1'* 4911 117 
21) I , t46 21) 1.414 2 I 57 222 1) t 21'»6 I)4 
21 1.032 16 I .(hM) 16 58 185 176 416 I16 
22 I . t0  2 0 1.296 1.9 59 230 0.3 203 113 
2~ 1.145 I 7 1,183 I S  i-.n 543 0.8 599 (19 
24 1,247 19 I . I t4  [ 7 61 196 11.3 193 I13 
25 I,II)7 17 1,129 I 7 62 ~35 05  355 05  
26 13116 16 1.155 1 7 63 • ~ _6- (74 276 04  
27 <7(15 I 4 ~781 I 5 64 264 0 4 242 0 4 
2S L,15S I 7 1,167 17 65 162 05  456 07  
29 836 I :í 80t 12 66 218 0 3  185 0 1 
311 1212 I S I , _ L  18 67 172 { t 18t 111 
31 621 Ot~ 721 I I 68 212 0 t 31O 05  
32 923 I 4 968 14 6 t) 158 112 121) 0 2 
33 7t,~8 12 S5S 11 70+ 1.900 30  2,1175 3 I 
34 76I I [ 796 I 2 NS/SI 55 0 1 29 17(1 
~5 791 1 2 903 1.3 
36 801 12 923 L 4 Total 66.356 ICX) 0 67,262 I(111(7 

Nota: Cifras pondeladas La poblaci6n de facIO {tic h c c h o )  inclu},c todos los icsident¢s y no r¢sidt'nlcs qtlc pasaron enl 
c[ hogar la noche arltelillr a la encucxta 
NS/SI: No sabe/Sin inlornlacidn. 
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Cuadro  C.2 DíslríbuciOn por edad tic las mujeres  ¥ de los hombres  elegibles y entrevistados 

Dístr ibución por grupos quinqucnales  de edad tic la poblacíórt entrevis tada en  el cuest ionario del 
hogar  y de la p«~filaci6n entrevistadas en el cuest ionaríu mdividual :  y porcentaje de la poblacíón que 
fue entrevistada,  p~)r sexl). Pero 1996 

M U J E R E S  

Edad 

MLqeres elegíblcs 
para entrevis ta  Mujeres enlrevistadas t 

Distri- Distri- P(~rcenlztjc 
buci6n bucidn enlrevis-  

NOtnero I pol'Ct.~n[ Llíll N(Ln/t*ro p~)r¢~2ntLlal lado 

10-14 8332 
15-19 6 ,860 21[)  6 3  ~8 2 1  [ 92 ,4  
20-24 6.087 18.h 5.554 185  9 [ 2 
25 29 5 2 3 5  1611 4,78~ 15.9 91.4 
30-34 4.577 14fl  4.271 14.2 9 ~ ~  
25-39 4.2(Ifi [ 2 9 3 ,SNO 12.9 92.2 
40-44 3,235 9 9  2,966 9 9  9 ] .7 
45-49 2.484 7.6 2.252 7.5 90.6 
5(1 54 2,680 

15-49 32,683 3fl.()44 91.9 

t t O M B R E S  

Edad 

Hombres  elegiblcs 
pifia Ctltre~lMa Hi)ntbres entrevislados ~ 

Distri- Dislri- Pnrcent ;qe  
httcJdn hLIcilín cntrevis-  

Número  p/ir~2¢nttlal }40tnero porccnlttal lado 

10-14 751 
15 19 552 1 8 0  481 18.4 871  
20-24 488 159  398 153  81 6 
25-29 47:~ 15.5 402 1 5 4  N5. t 
31)-34 433 14 1 37N 14,5 87.3 
25-39 296 9.7 249 9.6 84, I 
40-44  285 9. t 25O 9.6 87.6 
45-49  219 7.2 192 7.3 87.5 
50-54 186 6 I 158 6.0 84.8 
55-59 127 4.2 Ifil 3.9 79.1 

15-65+ 3,059 2,6(17 N5.2 

-: No aplicable 
Nola; La  poblacíón de lacio (de hech~)) mchtyc  todos los residentes habituales y los no  residentes 
que pasaron en el ht)gar la noche antcriol a la entrevista,  

Con  fines de comparac ión ,  se utiliza úmcamen tc  la p~mdcraci6n de hogares.  Por  esta razón las 
cifras son diferentes a las del Cuadro  2. I I 
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( ' u a d r o  C . 3  P o r c e n t a j e  d e  o b s c r v a c i o n e s  s i n  i n h ~ r n ~ a c i 6 n  e n  l a  nnLcs t r a  b ,b . i ca  

P o r c e n t a j e  d e  o b s e r v a c i o n c s  s i n  i n l o r m a c i t i l ~  [',ara p r e g u n t a s  d c m o g t å l i c ; i s  y d e  s a l u d  s e l e c c i o n a  
dais e n  l a  m u e s t r a  b å s i c a .  Pc r t i  1 9 9 6  

P o r c e n t a j e  

s i n  
"Fip~~ t i c  i n h ) r m a ¢ i 6 n  G r u p o  t i c  r e f i : r e n c i a  i n h l r t n a c i l ~ l ~  N t i l l l e r t l  

F e c h a  d e  n a d m i e n t o  ( ! l l i m o s  15 a ñ o s  
S ó l o  m e s  I 9 7  4 4 , 3 0 0  
M e s  y a ñ o  0 0 3  4 4 . 3 0 0  

E d a l  a l  m o r i r  t J I t i m o s  15 a ñ o s  I) 6 5  3 . 2 2  [ 
E d a d  a la  p r i m e r a  u n i ó n  ~ M u j e r e s  a l g u l l a  ' . e z  u D i t l a s  0 5 6  1 9 , 0 4 6  
N i v e l  d e  e d u c u c i 6 n  T o d a s  k ts  m u j e r e s  O{X) 2 8 3 1 5 1  
r i l l l l í l ñ o  d e l  n i ñ o  a l  r e l e e r  N a c i d o s  ú l t i m o s  5 a ñ o s  0 6 0  1 5 , 6 1 9  

A n t r o p o m e t r í a  e N i ñ o s  v i v o s  e n t r e  I 5 9  m e s e s  
T a l l a  d e l  n i f l o  7 . 6 9  1 4 , 8 7 7  
P e s o  d e l  n i ñ o  6 . 8 6  1 4 . 8 7 7  
T a l l a  y p e s o  7 . 7 4  1 4 . 8 7 7  

D i a r r e a  e n  U l t i m a s  2 s e m a n a s  N i ñ o s  v i v o s  c t l t r c  1 - 5 9  m e s e s  1 0 6  [ 4 . 8 7 7  

=~in i n ] o r n l a c i 6 n  p a r a  a ñ o  y e d a d  
:No se  m i d i ó  e l  n i ñ o  

C u a d r o  ( ' 4  N a c í m i c n t o s  ~1 nlUiClCS 1211 I~l enCLleMa i n d i v i d t l a l  pt~r a ñ o  c a ] c n d a r i o  

D i r . t r i b u c i ( m  d e  n a c i m l c n t o s  u l a s  m u j e r e s  e n t r e v i s t a d a s  e n  l a  e n c u e s t a  i n d i v i d u a l  d e  l a  m u e s t r a  b f i s i c a  p o r  a ñ o  c a [ c n d a r m .  

p o r c t . n t a j t t  c o l |  techa de n a c m ] i e n t o  c o m p [ e l a ,  r a z 6 n  dt? l U a S C t l l i r l i d a d  a[ i l ac t . r  ~¢ rLL/OIIC'~ p o r  ~lfiOS c a l c r l d a r i o ,  s e g ú n  t ' s l a d o  d e  
sobrevi ' . scn t . ' i a .  P e r l i  1 9 9 6  

PortTt.qllgllC t:orl R~ ,ó l l  d¢  R a / ó l l  

N ú m e r o  t i :che  de  m a s c u l í n i d a d  por ant l  N t imer t l  N l i m e r t l  
de  IlaCillli  ~2n[O~* nt l t : i l l l ient t )  Colnple ta  ~ a l  n a c e r :  c a i c n d a r m  ~ de  n iños  de  n iñas  

Vi -  M u c r -  VI M u c r  Vi-  M u c r -  V i  fHuer-  "v'i- Mucr -  Vi -  M u e r -  
A ñ o s  vos  Io~ Tota l  vos  Ios To(al  vos los To ta l  vos  tos Tota l  v«~s tos Tota l  vos  tos Tota l  

96  2.189 61 225(1 I(M)O I(X)O IO00  1o55 2 1 9 1  ( o 7 s  1 1 2 1  42 I I 6 6  l(l~l'~ 1ti I(184 
9~ 1041 149 ~.lt)l) I(R)O l[X}() I(i410 1061 I010 I(159 I [ q ( )  I~68 1197 (5fl5 76 1641 1476 71 (549 
94 2 9 2 1  157 t . 0 8 0  I(RHJ II}{1(I I(RIO I (12 t  I t l 0  I(136 9 6 8  qSt)  » 6 8  1 4 7 8  89 1 5 6 7  1 4 4 5  68 1 5 1 2  

91 2 9 9 5  178 t .17~  I(X)(} I0(}0 I(8}(1 9 1 4  1~'~ 1 9 '~3 9 8 4  11149 q87 1 4 4 6  IO2 I ~ 4 8  1 5 4 9  76 1 6 2 5  
»2 1 1 6 6  182 t ~ 4 8  I{XI(} 9 9 8  I (8 )0  9 5 2  1 2 6 7  9 6 7  I I I  I 1061 1 1 0 8  1 5 4 4  102 1 6 4 6  1 6 2 2  8O 17(12 
91 2 7 0 7  165 2 8 7 2  I(X)[) 99t~ I[X) O I O 6 i  1 7 9 2  I I )92  8 8 8  ¢~71 8 7 1  I It~I 1(16 149t~ I t 1 ~  59 I ~72 
t~() 2 9 1 2  111 1 2 4 2  9 8 4  9 1 0  9 7 7  III55 9 0 6  1(I,4() I(19 t ( ' . 8 9  112 7 1.5(15 148 l . O i /  I 427  161 I ~90 
89 2 6 « 8  226 2 8 g 4  9~,fi 8 7 6  9 7 7  9 7 1  1 0 1 9  9 7 6  q(18 8 1 8  t;(12 1 t1(I I1~ 1.425 1 3 4 8  I I I  1 4 ~ 9  
88 2 92(1 228 1.14;'; ti8 2 t)l 7 ti7 7 I01'~ 122 ~ I112 8 I[)S 4 I(X) 2 l(17 8 I 47(1 126 I ~96 ] 4 4 t i  1(1~ I ~'~2 
87 2 7 2 8  251 2 .959 9 8 7  8 '49  9 8 0  1 0 1 7  1 1 4 8  I ( (58 I 18t1 112 I ~21 ( t t 9  98 1 4 1 8  
9 2 9 6  1 4 1 1 4  727 15(MI I(X) O HRll) I()(lO I(X1(1 12»5  It)l I 7 1 5 7  4 [ 0  7~.68 7 1 9 7  117 7 4 7 1  
8 7 9 1  I~t~44 1.161 151O5 9 8 7  9 1 5  9 8 2  I I ) !8  1 1 7 3  11)18 7 (8 ,7  627 7.6tM 6 8 7 7  51 ,  t 7 4 1 1  
82 ~;6 1 2 4 t 7  1 2 9 4  11711  9 8 ~  8 8 2  ~)7"~  IO6{) 1 1 3 6  1 0 ó 7  fi.~sh 688 7.O77 f~1)29 («~6 6( ,~5  

77 ~1 tJ2~.8 1 3 8 9  I0,647 9 8 7  8 4 ~  9 6 ~  I(RII I 0 ~ 2  I(R}8 4 6 ~ 2  712 'S ~44 4.fi2~ fi77 5 ~()1 
< 7 7  8 7 2 0  i 7 7 t  10492  9 8 2  8z  I t)Sf~ t~92 1~~4  I I )42 4 1 4 2  I I ) 1 t  5 3 5 5  4.~78 760  5 1 { 7  

Todos 5 8 6 5 3  6 .144 64.997 9 8 9  8 7 9  t~78 I01 8 1 1 9 1  II)3.4 

. - ~  7 -7 . . . . . . .  . .. 
M e s  y an  d e  n a c  m e n I t  d s p o m b l e s  

el B./B,. , )* I [X), e n  d o n d e  B .  y B m ~,L)ll CI [IúnlCIO de  naCl l i i i cn to t ,  m a s c u l i n o s  y I c I n ¢ n i n o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e  
~ I 2 B / I B ,  , + B , . 0 I *  II)~k e n  d o n d e  B ,  es  e l  n t í m c m  d e  n a c i m i e n t o ~  e n  e l  a ñ o  c a l c n d a r m  

: N o  aplicable 

29'~87 1451  I~.018 2~ 066  2 8 9 ~  ~1 959 
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Cuadro  C.5 Edad al la[[ccimiento en  días para menores  de I IlleS en [,I 

mlrc~isla a muicres I5-49 

Distr ibución tic las nntcrles de menores  de I mes p~,r ~.'dad al [a[[ecimieillo en 
dí¿LS y porcenl¿tjc de muertes  i]COlla[alt2s inlorlniidas para los prin~cros 6 dias 

en  la entrevista indívidual,  para pel íodos quinqucnalcs  que precedieron la 

encuesta,  Perfi 1996 

Núlll¢t'l+ de año~ antt?x de [a cnct leMa 

[{dad ill rnot i r  Idíax) 0 -4  ¢, ii 10 14 15- 19 T o t a l  

0 116 106 100 78 401 
I 67 89 69 (~8 292 
2 16 35 24 26 102 
3 ~5 44 32 28 13 t) 
4 5 g [ 4 R ~ 6 
5 I0  12 13 12 48 
6 2 9 3 10 25 
7 2~ 37 27 33 120 
8 19 20 26 15 81 
9 8 ~ 4 2 17 
10 ~ 7 [0 3 24 
[ I 2 2 I 5 I0  
12 4 4 I I I0  
13 I 6 I [ 9 
14 5 5 g 4 21 
i5 30 17 ~2 27 107 
16 0 I 2 I 4 
17 i i I I 4 
18 [ 0 I 0 
[9 I 2 I I 5 
2O 5 4 8 4 21 
21 4 5 13 4 26 
~~ 2 3 3 I 8 

2~ 3 2 [ 2 7 
24 I 0 0 0 I 
25 2 4 I 0 8 
26 3 I 0 0 4 
27 I I I 0 3 
28 2 I 0 1 4 
29 0 2 I 0 3 
t 0  0 4 2 6 13 

Faltanlc 0 0 3 0 3 

Total 0-~0 días 375 436 4(X) 344 1,555 
Nconala[ t emprana  (c/~)t 6 7 0  69.5 6 4 0  6 7 2  6 7 0  

~10-6 d /as l+[0-30  días[ 
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Cuadro  C.6 Edad al talLecimíento en meses para menores  de 2 af ios  en la 
entrevis ta  a m u i e r c s  15-49 

Disl r íhuci6n de  las muertes  de  menores  de 2 años por edad al la l lec ímienlo  en  
meses y p«»rcentaje de nltlert¢s JnlanlJIcs Jnlormadas  parzl el p r ímer  mes uf1 la 
enlrevis la  individual ,  para perå~dos q tonquenales  que precedieron la encuesta.  
Pero 1996 

Númcitl de ¿lño~, ~lnlcs de I~1 ent:llC~;t~t 

Edad al morir  (meses) 0 4 5 9 10 14 15-19 "l'«~tal 

O' ~75 436 4()~ 344 1.55N 
I 66 N4 97 77 t2~ 

2 27 39 52 51 168 
3 35 49 54 59 197 

4 IN 34 46 21} I IN 

5 15 15 13 I0  5~ 

6 :~4 46 6 ~ 51 194 
7 16 ~7 ~(} 44 128 
8 15 32 29 68 I~-4 
9 19 29 16 31 115 

I0 8 I0 15 14 47 
I I 12 25 t l  27 95 
12 2() 24 t7 48 129 
13 3 14 I I 7 ~5 
14 17 19 17 2Z 75 
15 3 I I  12 27~ 49 

16 I0 16 4 8 ~N 

17 3 3 2 5 I~ 
18 15 39 60 71 IN4 

19 5 7 6 5 22 
20 5 11 19 17 53 

21 2 5 4 4 15 
22 2 4 2 4 13 
23 2 5 6 9 21 

24+ I 6 4 ~ 15 
Fallante I 0 0 <) I 

1 año  6 16 2(J ~(I 71 

Total  0-11 64() 837 869 796 3.143 
Porcenta je  neona ta l -  58.7 52.1 46.3 4 3 2  49.,3 

qnc luye  las muer tes  de  menores  de  un mes in formadas  en  dias 
;[Menl»s de  I m e s l + l M e n o s  de I añol  
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Cuadro C.7 P,,)rcentaíc de madres sin inlormaci6n antropométrica 

Porcentaje de madres sín inlorina¢iún anlropométríca por típo de indico: lalla, peso. e índíce de rnasa 

corporal, según características seleccíonadas. Perú 1996 

Cm aclel'(stica 

[ndice de 
Talla Peso masa curF/ral 

Ntimcro Sin Número Sin Ntimero Sin 
de Int'or de ínlor- de ínfi~r- 

inadrcs maciún madres macidn madres maciún 

Edad de la madre 
I~-I9 670 
20 24 2.607 
25.29 2.8O5 
30 34 2,422 
t5-49 2,789 

Årca de residencia 
Urbana 7,15t 
Rural 4,140 

Departamento 
Amazona ~, 183 
Anca.~h 417 
Apunmac 265 
Arequipa 437 
Ayacucho 294 
Caiamarca 720 
Cusco 593 
Huancavelica 271 
Huånuco 365 
lea 279 
Junín 535 
La Libe,ad 669 
Lambayeque 463 
Lima 3.2(15 
Lorelo 472 
Madre de Dios 35 
Moquegua 56 
P.'t~ ¢ o 128 
Piura 724 
Punu 498 
San Martín 322 
Tacna I01 
Tuml~s 82 
Ucayali 179 

Región natural 
Lmm Met rolx»litana 2.903 
Resto Costa 2.46 I 
Síerra 4,299 
Selva 1,630 

Nivel de urbanización 
Lima Metropolitana 2.t~)3 
()tras ciudades grandes 3,104 
Resto urbano I, 146 
Rural 4,1,1¿) 

Nivel de eduea¢ión 
Sin educaciún 985 
Prínmna 4.241 
Secundaria 4.21)6 
Superior 1.861 

Total I 1.293 

6 1 ~40 5 I ~40 5.4 
49 2267 4~ 2.267 45 
42 2507 40  2.5(17 4 0 
50 2.1gl 52 2.181 ~4 
64  2.624 60  2.624 6 3 

53 6.517 5.3 6.517 54 
49  3.6(13 43 3.601 46  

45 164 4 2 164 48 
211 378 19 378 19 
4 7 212 4 4 232 4 4 
6.4 397 6(1 397 63 

134 260 130 260 135 
65 645 56 645 5 7 
7 8 509 6 4 509 6 9 
I16 212 Ill tI 212 112 

17 ~09 17 309 1.7 
1.4 260 I 3 260 13 
7 7 494 7.0 494 7.0 
5.4 581 49  5K3 52 
61 416 6.5 416 6.5 
4 0  2.948 4 0 2.048 4. I 
2 9 410 ~9 41(1 36 
98 31 85 31 9 I 
29 51 32 51 32 
22 116 24 I [6 24 
2 5 633 2.5 633 2 5 
7 I 441 7.0 441 7 7 
68 285 6.4 285 6.4 
2q 94 25 94 2 8 
06 74 117 74 (14 

H) 8 159 11(1 159 I I .0  

4 3 2.668 4 2 2.668 4 3 
32 2.221 3.2 2.221 34 
69  3.797 6.4 3.797 6.7 
5 I 1.434 5 1 1.434 4.8 

4.~ 2.668 4.2 2.668 4.3 
62  2.806 63  2.806 6.3 
5 5 I.(142 5 5 I.(M2 55 
4 9 3.61)3 43  3.61)3 46  

6.4 850 5.6 85() 63  
5.2 3371 4.8 3.771 5.0 
4 l) 3,784 4 0 3.784 3.9 
7.2 1.715 7.2 1.715 73 

5.2 I0.120 5.0 I0.12(1 5.1 

259 



Cuadro  C.8 Cobcr lura  de la i l l [nr l l la~i()n anl ropnmelr íca  para lliflos 

Porcenta je  de tlil-lOS menores  de cinco ílñOS con illl{lfmLICit)lI an[roponlé(rK.'a 
fahante  y comple ta ,  por  características seleccíonadas,  PeEti 1996 

Peso O Casos NLí]ller{i 
talla litera de Dalos de 

Caraclcr[Mica hll lante ral/gO I c*mlpletos iliñOs 

Edad del niño (en meses) 
Por  debajo 6 meses 6 I 7 0  8 6 9  1,379 
6-11 5 5  2 6  91 t) [ .48[) 
12-23 6.3 15 92.2 2,97 t 
24-35 8.5 I 2 9 0 3  2,94~ 
36-47 91  I 2 89.6 1,016 
48-59  8 8  1 4 8 9 8  L085 

Mascul ino  8. I 2 0  89 q 7.462 
F e m e n i n o  7. ~ 2 0  9 0 7  7.415 

Orden del nacimiento 
[ 7 0 2 I 909 4,170 
2-3 8 7  1 6  8 9 8  5,584 
4-5 7 5 I 9 9 0 6  2,7511 
6+ 7 I 2q  q0  I 2,171 
Intervalo entre nacimientns 
Pr imer  nac imien to  7 ] 2. I 9 0 U  4.186 
Por  debajo  24 Meses  7 4 1.6 U l O  2,519 
"4-47  meses 8.5 2.2 89. I 4 ,997 
,48+ meses 7.7 1 9  90 5 l, 185 
Area de residencia 
Urbana  7 7 I I 911) ~.93 I 
Rural 7 7  1 0  89.2 5.945 

Departamento 
A m a z o n a s  14 2 ~ ~ 82.5 252 
Ancash  3.4 0.9 9 5 7  5 t5 
Apurf ina¢ 7 8 15  90.7 4 t 
Arequipa  l i  6 0.0 8 8 4  541 
Ayacucho  1 5 6  0 7 83 7 410  
Cajamarca  5 9  4 0  t (  2 I,(~~L_ 
Cusco I I,O 18  8 7 2  810 
Huancave[ íca  12, I 15  g h 4  402 
Huánuco  2.4 I ~ 2 8 4 4  509 
lea 3.9 112 95 9 ~47 
Junfn  I ] .5 2.5 86 (I 6q I 
La Liber tad  7 5 0.6 t U 9  88 t 
L a m b a y e q u c  12(1 13  8fl. t (»26 
L i m a  6 ~ I I 9 2 6  4.017 
Lore to  6.4 1 5  90 I 664 
Madre  de Dios I I I 7 t 81 fl 46  
M o q u e g u a  5.2 0 6 9 4 2  67 
Paseo 3.9 I 6 9 4 5  178 
Piura 6,0 1.0 0 1  I 9~5 
Pum» 7 5  2 8  8~18 662 
San Mart in  9 5  0 6  8t) 9 404 
Tacna 3 1 I 2 9 5 0  121 
Tumbes  2.4 I 0 9f l6  I11t 
Ucayali  145  1 2  ~4. !  248 

Regi6n natural 
Lima  Metropol i tana  6 8  I 2 0 2 0  I,fl()9 
Rcsto Costa 5 g  •) 6 t,~t5 3.1 I I 
Sierra 9 0  2.8 882  S342 
Selva 8 5  3 0  ~ g 5  _ , ~ 1  

N b e l  tle u r b a n i z a d 6 n  
l_ima M c m , p o l i t a n a  6.8 12 t;2 0 L()()9 
Otras  t ' iudadcs g randes  8.3 I I 90 6 ~,852 
Resto urbano 8 5 1.9 ,~96 1,471) 
Rural  7.7 ~.0 8 9 2  5,045 

Nivel de edu¢aeión 
Sin educación 7 4  4 1  8 ~ 3  1,476 
Pr imar ia  7 7  2 2  90, I .~,t t ) 
SecLmdaría 7 0  12 9 I ,g  5,279 
Super ior  9 9  17  8 8 5  _~ I~_ "~ 

Total 7.7 2.0 90.3 14.877 

~Talla para la edad (~ peso para la edad con 6 den~ia~ion¢s t2Mándm pOl ell£l[nd 0 
debal de la media; pes« p a r a h l t a l l a c o n 4 d e s v i w { ~  csp~ d e b l ~  ~( p I1 ell~.llll;I 
talla demasiado haia o demasiado alta 
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APÉNDICE D 

EL CUESTIONARIO DEL HOGAR 





f 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD1ST1CA 
E INFORMATIC A 

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y SAI,UD 
FAMILIAR - 1996 

C u F s r l O N A R I O  DEL HOGAR 

[DENTIFICAC[ON 

A. IDENT]FICACION GE~RAF[CA B. IDENTIF]CAC[ON V/JESTRAL 

DEPARTAMENTO. 

PROVINCIA 

D[STR]TO 

CENTRO PONLADO . . . . . . . .  

- A R  E A U R B A N A  

" A R E A  R U R A L  

A,E .R . . . . . . . . . . . .  r ~ ~  
L I  

H~ADN° . . . . .  1"--] OE [ ]  
SELECC[OI4ADO PARA LA ENCUESTA 
DE HQI4|iRES: 
S] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DIRECCION VIVIENDA SELECCIONADA 

NONBRE DEL JEFE DEL HOGAR 

la .  

VIS]TAS DEL (DE LA) ENTHEV%STADON(A) 

..... :::::..:.:~~ 

2a. ]B.  

FECHA 

HOMBRE DEL (DE LA) 
E~TREVISTADOR(A) 

RESULTADO*** 

PRQX%MA VISITA:FECHA 

HORA 

***CODIGO DE RESULTADO DE LA ENTREVISTA: 
1 COMPLETA 
2 HOGAR PRESENTE PERO EHTREV%STADO COMPETENTE AUSENTE 
3 HOGAR AUSENTE 
¿ APLAZADA 
5 RECHAZADA 
6 VIVIENDA DESOCUPADA 0 HO ES VIVIENDA 
7 VIVIENDA DESTRUIDA 
8 ~IV3ENDANIOENCON'TRADA 
9 OTRA 

(ESPEC]F]OUE) 

CRITICO EN EL C/U4~[~tCR]T[CO_ EH 

VISITA FINAL 

FECHA: DIA . . . . . . . . . . . . . . .  [ ~ ~  

MES . . . . . . . . . . . . . . .  

AJ~O . . . . . . . . . . . . . . .  

EQUIPO HUMERO . . . . . . . . . . . .  

EHTREVI STADON(A) . . . . . . . . .  

RESULTADO FINAL . . . . . . . . . .  

HUMERO [ ]  
TOTAL DE VIS%TAS . . . . . . . . .  

TOTALES: f ~  
- EN EL HOGAR . . . . . . . . . . . .  

MUJERES 15-49 . . . . . . . .  

HOI4'BHES 15"59 . . . . . . . .  

H i DE ORDEN DE LA 
PERSONA QUE COMTE$TA 
EL CUESTIONARIO DEL LJ_J HOGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

LA OFICINA.I_~~[ G IGI T A D O N ( A ) [ ~  
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LISTADO DEL HOGAR 
Ahora nos gustar ía tener  a lguna informacíón sobre las personas que generalmente viven en su hogar o que se alojan ahora c o n  usted 

NO.DE RESIDENTES HA8ITUA- 
DRDER LES Y VISITANTES 

Dfgame por favor  
el nombre de las 
personas que habi-  
tu8[l~lente v i ven  en 
su hogar y de los 

4~~%ñoc% P"- 

j e fe  del hogar. 

, . ~ |  (2) 

:ELAClON CO~N EL JEFE 
DEL HOGAR 

== 
¿Cutl es La reLaci6n ¿vive 
de Parentesco de N~BRI 
(N(~48RE) con eL je fe  ~abítu~ 
del hogar? mente 

aqut? 
C¿(hgos: 
01 JEFE 
02 ESPOSA/ESPOSO 
03 HIJO/HIJA 
0 4  YERNO/NUERA 
D5 NIETO/NIETA 
8 6  PADRE/MADRE 
07 SUEGRO/SUEGRA 
0 8  HERNANO/NERNANA 
09 OTRO FAMILIAR 
10 HIJO ADOPTADO/ 

HIJO DE CRIANZA 
11 NO HAY PARENTESCO 
98 NO SABE 

( I r  I I l ~ l  

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

~Durmió 
NOMBRE) [NOI4BRE) 
,abí tuat  aqu( 

|noche? 

SI NO SI NO 

SEXO 

¿Es 
NOMBRE) 
hombre 

o 
mujer? 

H M 

EDAD 

Cu¿ntos 
años 
t iene  
~n añOS 
:umpl í - 
dos? 

ANOTE 
"00" 
PARA 
MENOR 
DE UN 
AÑO 

fil 

)ARA PERSONAS DE 6 Ak~OS Y NAS 

CONDIClON ACTIVIDAD ECO##OI4ICA 

LQue h i zo  ta semana pasada 
(NOMBRE)? 

COQIBO$: 
I Trabajô 
2 No t r a b a j b ,  pero ten la  

t raba  o 
] Buscô t raba  o 
¿ Estudiãbã 
5 0 u e h a c e r e s  del hogar 
6 Otro 
8 No sabe 

(7a) 

EN A~OS i í :  i I 

Je fe(a)  del hogar:  
D, ~ , , 2  , 2  E ~  [ 5  

i i  

I i  

L I  

[¾ ] 

[ ]  

E3 

L I  

[ ]  

[ ]  

o, / 1 1  , , 2  , 2  E I 3 j  
i i i  , , , i 

0~ E T ]  , , 2  1 2  E~]J 
i 

o, [ i E ]  , , 2  1 2  EIJ 

oo EL3 , , ~ 2 [ ii iJ 

o7 [ ~  , ~2 2 []]13 

D8 L T J  , 2  ~ 2  2 E I 3  

og E U ]  , 2  , Z 2 [ ~:~]~ 

,2 1 1 1  , 2  , 2  2 E~~3 

,B ~ T ~  , 2  , 2  2 E ~  

,, [ ~  , 2  1 2  ' ,  E I ~  

I~ III 12 12 I 2 
• • / , 

So(o pare es ta r  segura que tengo una l i s t a  cocr@~eta: 

1) ¿Hay o t ras  personas como niños o beb~s que t a l  vez no herr~s l i s tado? 

i 2) ¿Hay o t ras  personas qlJe no son f am i l i a res  coqm empteados domésticos, 
i n q u i l i n o s  o amigos que v iven  habi tua lmente ac]uf? 

3) ¿Tiene usted huêspedes v i s i t a n t e s  temporales 
o alguien m&s que haya dormido ao~Jf anoche? 

~ ~  ANOTE A CADA UNO 
s, EN E~ OOADRO 

NO 
~ ANOTE , ~ADA 0.0 [ ]  

SI EN EL CUADRO 
NO 

ANOTE CUADRO N~ [] SI ~ ~  EN EL A CADA UNO 

264 



PARA 6 A~~IOS V I~A$ DE EDAD PARA MENORES DE 15 A~OS 

EDUCACION SUPERVIVENCIA Y RESIDENCIA DE LOS PADRES 

L(NGMBRE) 
a s í s t í ó  
alguna 
vez a la  
escuela? 

I|1 
S I  MO 

1 2  

1 2  

1 2  

1 2  

1 2  

1 2  

I 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 Z 

1 2 

1 E 

E s t å  v i v a  ESTA VIVA 
La rMdre 
na tu ra )  de 
NOMBRE)? madre n a t u r a l  de 

SI A$IETIO N LA ESCUELA 

, ~ - - ~  es tud ios  mâs LAS PERSONAS 

lCO(;I1 OS r11vet: 
O ]NTE[AL 0 

I PRE - ESCOLAR L(NOI4BRE ) 
1 PRIMARIA e s i s t e  
2 SECUNDARIA B uml c e n t r o  
3 SUP. MO UN]VERS[. de er~eñanza 
4 SUP. UNWERSI, regu la r7  

¿Cu~L fue e l  ano 
~ás aL to  que 
aproIx~ en ese 
n i v e l ?  

PARA ¿ ANOS ¥ MAS 
DE ESTUOIOS ANOTE 6 
EN A Ñ O .  

(9~ , (10)  

I NIVEL AÑO I SI NO 
I 

I r 

[ ]  F r l  , 2 

[ ]  ~ r ]  , 2 
i 

[ ]  r-r-1 2 

i 2 

[~  [-I I 2 
i 

(NOMBRE)? 

S I :  
¿Cu~l es su 

nombre? 
ANOTE NUMERO 
DE ORDEN DE 
LAMADRE. 

NO: 
ANOTE «00" .  

íEstå v i v o  l 
eL padre I 
r la turaL d e  

(NOMBRE)? 

( 1 1 )  , ( 1 2 )  

l i  NO N S  

(AON6RE)? 

E l :  
¿Cmít es su 

n~i~re? 
ANOTE 14UI4ERO 
DE ORDEN DEL 
PADRE. 

NO: 
ANOTE "00  « . 

ELEG]BIL[DN) 

$1 NO NE 

ESTA VIVO HAGA UN CIRCULO 
ALREDEDOR OEL 

I ~ "  IJ IERO DE ORDEN 
odre  n a t u r a l  de DE LAS PERI;OMAS 

ELEG[ALES PARA 
LA ENTREVISTA 

f l t l  

T 

I 

2 s ~ - -  

2 B [ ~ - -  

2 s T 

i 

2 B 

T 

T 

T 

T 

T 

2 8 ¸ 

z a l  
i 

2 8 

z o i  
I 

, .  T 
2 8 

1 2 8  
i 

1 2 ,  r-T~ 

1 2 8 

1 2 8 

, 2 8 r ~ ~  

~1 2 0 

2 8 

2 s , F ~  

T1 1 2 2 2 8 1 2 8 I 

MUJERES I~INaRES 

15-4g 15-59 

(15) l_.U,1~ 
i 

01 01 

I 

02 O2 

03 ! 03 
i 

r 
O4 I 0 4  

L 
05 O5 

06  O6 

07  O~ 

i 

10 10 

11 11 

i 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

EUNERO TOTAL DE ELEGIBLE$: NIJJEDES: m 

HOI4m~S: . . . . . . . . . .  [ ~  
] 

NAIII~UE AQUI SI CONT[MUA EN OTAO C U E S T I ~ I O :  . . . . . . . . . . . . .  [ ]  
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No. PREGUNTAS Y FILTROS 

16 ¿CL~ít es  t a  f u e n t e  p r i n c i p a t  de  a b a s t e c i m i e n t o  de  agua 
que  u t í l i z a n  en  su  h o g a r ?  

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
CATEGQR]AS Y COOIGOS 

RED PUBLICA: 
DENTRO LA VIVIENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 FUERA DE LA VIV[ENOA» PERO DENTRO 
DEL EDIF ICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
PILON/GRIFO PUBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

AGUA DE POZO: 
POZO EN LA CASA/PATIO/LOTE . . . . . . . . . . .  21 
POZO PUBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

AGUA DE SUPERFICIE: 
NANANTZAL (PU~JIO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
RIO/ACEQUIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 

AGUA DE LLUVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 
CANION TANQUE/AGUATERO . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 
OTRO 96  

(ESPEC[FIOUE) 

~PASE A 

! 

I 
I 
I 

17 ¿Cu6n to  t í e m p o  se  demora en i r ,  r e c o g e r  agua MINUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J l l l  I 
y v o l v e r ?  I I I I 

I EN EL S I T I O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  996  

18 LOuê t i p o  de  s e r v i c i o  h i g i ê n í c o  t í e n e  su  h o g a r ?  

¿Es de  uso  e x c l u s i v o  o colr¢in? 

CONECTADO A RED PUBLICA: EXCLUSIVO CO~UN I 
DENTRO LA VIVIENDA . . . . . . . . . . . .  11 12 

I FUERA LA VIVIENDA . . . . . . . . . . . . .  21 22 
POZO CIEGO 0 NEGRO (LETRINA)  . . . .  31 32 
RIO,  ACEQUIA 0 CANAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 
NO HAY SERVICIO (MATORRAL/CAMPO) . . . . . . .  51 
OTRO 96  

19 ¿ T i e n e  en su  h o g a r :  SI NO I 
- e [ e c t r i c i d a d ?  ELECTRICIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Z 

I - r a d i o ?  RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
- t e { e v i s o r ?  TELEVISOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
- t e l é f o n o ?  TELEFONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
- r e f r i g e r e d o r a ?  REFRIGERAOORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Z 
- compu tado ra?  CCeIPUTADORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 

19A S i n  c o n t a r  baño,  c o c i n a ,  p a s a d i z o s ,  n i  g a r a g e .  ~ m 
¿cu l í n tas  h a b i t a c i o n e s  son de  uso  en su  h o g a r ?  HABITACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ ;  I 

20 

21 

¿Cu~ntas  h a b i t a c i o n e s  usan  en su  hoga r  p a r a  d o r m i r ?  J 
HABITAC%ONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F J I 

¿Cuå[ es  e l  m B t e r i a [  p r e d o m í n a n t e  de  l o s  p i s o s  de PiSO NATURAL: 
s u  v i v i e n d a ?  TIERRA/ARENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

PISO RUST]CO: 
MADERA (ENTABLADOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L! 

PISO ACABADO: 
PARQUET O MADERA PULIDA . . . . . . . . . . . . . .  31 
LAMINAS ASFALTICAS, 
¥ IN [L ICOS O SIMILAR . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  
LOSETAS, TERRAZAS O SIMILARES . . . . . . . .  33 
CEMENTO/LADRILLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 

OTRO 96 
(ESPECIFIQUE) 

22 ¿Atg~ miembro  de  su  h o g a r  t i e n e :  
- b i c i c l e t a / t r í c i c [ o ?  
- mtc~icteta9 
- carro? 
- otro medio de trans~rte (~e-peque« capallo etc.)? 

I SI NO BICICLETA/TRICICLO . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
MOTOOICLETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
CARRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Z 
OTRO 1 Z 

(ESPECIFIqUE) 

Z3 En Los ~ ~ t i m o s  s e i s  meses ¿algCm miembro  de  su  h o g a r  | s~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 m 
h8 r e c i b i d o  a l i m e n t o s  d o t ~ d e s  de a l g u n o  i n s t i t u c i Ô ~ ?  I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z ~ ZS 

26 ¿Cu~L f u e  l a  í n s t i t u c i 6 n  u o r g a n i z a c i ô n  que (e  don~ Los 
a l i m e n t o s ?  

EONOEE: 

¿A tguna  o t r a ?  

CIRCULE TCOAS LAS CATE~%AS MENCIONADAS 

IGLESIA/CAR]TAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
MINISTER%0 DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
MINISTERIO DE EDUCACION . . . . . . . . . . . . . . .  E 
PRO~AA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 

ONG * E 
(ESPECIF%GUE) 

CLUB DE MADRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
VASO DE LECHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
COMEDOR POPULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 

OTRO X 
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APÉNDICE E 

EL CUESTIONARIO INDIVIDUAL DE MUJERES 





f 

I N b ' r [ I U T O  NACIONAL DE E ST A D IS r lC A  
E INFORMATICA 

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y SAI,UD 
FAMILIAR- 1996 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL - MUJERES DE 15 A 49 AÑO~ 

]DEMTIFICAC]ON 

A. IDENT]FICACION GEOGRAFICA B. IDENT]FICACION MUESTRAL 

DEPARTAMENTO 

PROVINCIA i 

DISTRITO 

CENTRO POBLADO . . . . . . . .  

- A R E A  U R B A N A  

• ~ ZONA . . . . . . . . . . . .  

MANZANA N ° . . . . . .  

- A R E A  R U R A L  

A.E.R . . . . . . . . . . .  ~ - -  

t VIVIENDA N ° . . . . . . . . . . . . . .  

VIV. SUPLEMEMTARIA N ° . . . .  

HOGAR N . . . . . .  [ ]  DE . . . .  [ ]  

NOFIBRE Y NUMERO DE ORDEN DE LA ENTREVISTADA 
EN EL CUESTIONARIO DE HOGAR: 

VISITAS DE LA ENTREVISTADORA 

l a .  Za. 3a. 

FECHA 

NOMBRE DE LA 
ENTREV]STADORA 

RESULTADO*** 

PROXIMA VISITA:FECHA 

HORA 
ii)UilU~)+)i~i)iiiilíliiiiiiiiiiiiiiii 

***COO[GOS DE RESULTADO: 
1 COMPLETA 4 RECHAZADA 
2 AUSENTE S RESPOND[OA PARCIALMENTE 
3 APLAZADA 6 INCAPACITADA 

NOMBRE Di u[ 
FECHA 

7 OTRA 

CR[T]CO 

VISITA FINAL 

ECHA: DIA . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~ _  

MES . . . . . . . . . . . . . . .  

"EQU] PO HUMERO . . . . . . . . . . . .  

EHTREVI STADORA . . . . . . . . . . .  

RESULTADO FINAL . . . . . . . . . .  

NUMERO D 
TOTAL OE VISITAS . . . . . . . . .  

(ESPECl F [OUE) 

EN LA OFICINA i DIG[TADOR(A) 
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S E C C I O N  1, A N T E C E D E N T E S  D E  L A  E N T R E V I S T A D A  

. o  i PRE~gTAS Y FILTROS 

11011 AGOTE LA HORA DE INiCiO 

102 I Primero ~ g u s t a r í a  hace r le  algunas preguntas acerca de 

I 
Ud. Y de su hogar.  Antes de que Ud. cumpl iera [os 12 
años, ¿dónde v i v í 6  la mayor pa r te  del t i  erapo: en una 
c iudad,  en un pueb(o o en e l  campo? 
SI ES CIUDAD, SOgDEE: ¿Erã ta c a p i t a l  del departamento? 

CATEGORIAS Y CODIGOS r 

HORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ! 

MINUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~ e  

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

I PUEBLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  & 
EXTRANJERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 

103 ¿Cuánto t iempo v i ve  usted cont inuamente en (NOMBRE DEL ANOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I i 
ACTUAL LUGAR DE RESIDENCIA)? 

I SIEMPRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gs 
VISITANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 ~ b l O S  

104 m Antes de que Ud. v i n i e r a  a v i v í r  aquí ,  LViVfa en una CAPITAL DEL DEPARTAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I 
c iudad,  en un pueblo,  o en e l  campO? CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

I PUEBLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
SI ES CIUDAD, SONDEE: ¿Era la  cap í t a l  del departamentoT CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 

EXTRANJERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 

105 ¿En que mes y año nacíd Ud.? MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ~ - ~  q L ) 
NO SABE EL NES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

ANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NO SABE EL AÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

COHPAgE Y CORRIJA 105 Y/O 106 SI SON INCONSlSTENTES 

106A I ¿Tiene derecho a ser  a tend ida en el Seguro Soc ia l  (IPSS)? SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 | 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - - -  I06C 

ii 

IO6N I ¿ U t i L i z a  d icho s e r v i c i o  de saLud? SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

1N6C I ¿Tíene a lgún  "plan* '  o seguro pr ivado de salud (que no sea SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
el  IPSS)? MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 2 I I 

106D VERIFIOUE 106: 16 AÑOS 

106EJ ¿gue documentos de i den t i dad  t i ene  Ud.? 

I CIRCULE TODAS LAS CATEGORIAS MENCIONADAS 

I 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 i 
ís A~OS ~107 
BOLETA 0 LIBRETA MILITAR . . . . . . . . . . . . . . . .  A | 
LIBRETA ELECTORAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 

I OTRO: X 
(ESPECIFIgUE) 

NINGUNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

1N7 J ¿Alguna vez a s i s t i ó  a la escuela o colegio? ¡NI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I | 
i NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 1 1 A  

108 Nducacion:  

- ¿CueL fue e l  nívek de estud ios mås a l t o  que a s i s t i 6 ~  

¿Cuå[ fue  e l  año mås a l t o  que aprobb en ese n ive t?  

AÑO: - SI RESPONDE CICLO CONVIERTA A AÑOS 
- RARA 6 0 MAS AÑOS DE ENTUDIO, ANOTE 6 

CIRCULE ANOTE 
NIVEL AÑO 

INICIAL/PRE-EgCOLAR . . . . . . . . . . . . . .  0 [] 

PRIMARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

SECUNDARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SUPERIOR MO UNIVERSITARIO . . . . . . . .  3 

SUPERIOR uN%gERSITARIO . . . . . . . . . . .  ¿ 
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,,11 ¿ A c t u a t m e n t e  e s t ä  a s i s E í e n d o  a t a  e s c u e t a ,  c o t e 9 i o ,  
i n s t | t u t o  s u p e r i o r  o u n i v e r s i d a d ?  

I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ~ 1 1 3  

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

112 

114 

¿Cuät  es  t a  r a z ô n  p r i n c i p a l  p o r  t a  que  d e j ó  de  e s t u d í a r  • 

¿Puede u s t e d  Leer  y e n t e n d e r  una c a r t a  o p e r i b d i c o  
f ô c i L m e n t e ,  con  d i f i c u l t a d ,  o no  puede  h a c e r t o ?  

QUEDO EMBARAZADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
SE CASO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
PARA CUIDAR A LOS 

NI~OS NAS PEgUEI~)S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OS 
LA FAMILIA NECESITABA AYLIOA 

EN LA CHACRA 0 EN LOS NEGOCIOS . . . . . . .  O¿ 
NO POO]AN PAGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 
NECESITABA GANAR DINERO . . . . . . . . . . . . . . .  0(5 
SE GRADUO/TENIA SUFICIENTE ESTUOIO . . . . .  07  
NO APR060 EXAMENES DE INGRESO . . . . . . . . . .  08  
NO QUISO ESTUDIAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09  
ESCUELA HUY LEJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

OTRA: ° 96 
(ESPECIFIQUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98  

I 
FACILNENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 | 

I CON DIFICULTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO PUEDE HACERLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ~ 1 1 6  

" 5 1  ' "  ~ ~ ' r ' e d i ° ° °  rev s "  por '°m~°°s u "  ve' ° '" I SI .................................... ' 1  
semanaT NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

116 | ¿ G e n e r a L m e n t e  u s t e d  escucha  r a d i o  t o d o s  Los d i a s ?  I S l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 | 

I I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I 
117 I ¿GeneratmenteUd" ve te tevis i6n par L°men°s una vez POr I S ' s e m n a ?  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B1 1 

¿Oue i d i o m a  o d i a t e c t o  h a b l a n  h a b i t u a L m e n t e  en  s u  h o g a r ?  CASTELLANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
~ECHUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
AYNARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 OTRA LENGUA ABOH]GEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
]D[Of4A EXTRANJERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
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S E C C I O N  2 .  R E P R O D U C C l O N  

NO. PREGUNTAS Y FILTROS 

201 

202 

Ahora. me gustar ta  preguntar le  acerca de todas Las h i j a s  
e h i j o s  nacidos v ivos que Ud. ha tenido durante su v ida.  
He r e f i e r o  sÓlo a tos h i j o s  que usted ha dado a luz y no 
a los h i j o s  adoptedos o cr iados por usted. 
¿Ha tenido alguna h í j a  o h i j o  nacido v ivo ? 

¿Tiene aLguna h i j a  o h i j o  que est~ v iv iendo con Ud.? 

CATEGORIAS Y COOIGOS tASE A 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 2 0 ¿  

I 
I 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 2 0 4  

20] LCuántas h i j a s  y cuåntos h i j os  viven con Ud.? 

SI NINGUNO ANOTE "00" 

R,J,SE, C,SA ..................... ~~~ I 
HIJOS EN CASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I h I 

20¿ | ¿Tiene Ud. alguna h i j a  o h i j o  que no estê v iv iendo 

I con ud.? 
si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i I 

I 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 2 0 6  

I 
20, j £Cuåntas h i j a s  o hijos vivos no estän v iv iendo con Ud? 

I SI NINGUNO ANOTE "00 « 

HIJAS FUERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

HIJOS FUERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I 
pocas horas o dias? 

206 I ¿ALguna vez d i~ a luz a una niña o a un niño que naclô SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

v ivo poro que f a i t e c i 6  después? I 
SI DIJO NO, INOAGUE: ¿Tuvo usted aLgt~n (o t ro )  niña o nífio MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 -~~208  
que l lo rÔ o mostró a•gûn signo de vida poro que s6Lo v iv IÔ i 

I 

I 
207 j ¿CuânTas h i j a s  hanmuerto? 

I ¿Cuåntos h i j o s  han muerto? 

SI NINGUNO ANOTE "00"  

209 

SUME LAS RESPUESTAS DE 20],  205 Y 207 Y ANOTE EL TOTAL 

SI NINQUNO AGOTE "~" 

VERIFIQUE 208: 

Quis iera asegurarme que tengo La información co r rec ta :  

Lid. ha tenído en TOTAL [ : ]  h i j o s  nacidos vivos 
durante su vída.  ¿Es correctoT 

si[~ 
I 

l ! , l  

VERIFIQUE 208:  

UNO 0 HAS 
NACINIENTOS 

INDAGUE Y 
NO 1 1  r CORRIJA 201 - 2( 

SI ES NECESARIO 

N[NGUH 
NACINIENTO 

211 

HIJAS KUERTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

HIJOS HUERTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I 
1227 
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H I S T O R I A  D E  N A C I M I E N T O S  

211 ANOTE LOS NOMBRES DE TO00S LOS HIJOS EN 212: LOS MELLIZOS 0 TRILLIZOS ANOTELOS EN L]NEAS SEPARADAS, 
SONOEE PARA DETERMINAR Si LA SEÑORA HA TENIDO MELLIZOS Y TRILLIZOS. C[RCULE 213 PARA FUTURA REFERENCIA, 

Ahora me g u s t a r i a  Conversar  con Ud, a c e r c a  de tc<~os sus h i j o s ,  es tén  v i v o s  o no, empezar'a~o con 

212 [ 213 _~¿14 I 215 ~ 217 :i 218 219 
¿Cuá( es e l  ! ¿Et nac i  ES ¿En qué mes r ¿Está s i  ESTA i S[ EStA Si ESTA MUERTO: 
nc¢rd)re de su m ien to  d¢I(NONBRE)I y año v i v o ( a )  VIVO: VLVO: 
( p r i m e r ) ,  (NC]MBRE) ~ o ~ r e  nac í~  (NOMBRE)? i LQue edad t e n í a  
(segundo) ,  fu~  patrono (NOMSRE}? cDuántos i  ¿Está (NOMBRE) cuan<lo 
( t e r c e r ) ,  m ú t t i p L e  j e t ?  años (NOMBRE) ¢r~r id? 
etc. 0 uno ~ CUr~O[ i - vi vi en(~o 

Prl~l"~'ro que tuvo .  

220 i 221 
AL AÑO OEL i cHubo 
NACIMIENTO i a~gun 
DE (NC#4BNE) i otro 
~UITELE EL i nacl I 

AÑO DEL i miento 
NACIMIENTO , entre h i j o ?  so i s?  

(NOMBRE) 

( NOMBRE ) 

(NOMBRE) 

(N«J48RE) 

(kONiIRE) 

(NOMeRE) 

-ZI 

( W O ~ E )  

SIMP,E..~ JEt..)MES.. ~ 
MOLT....2 ~J..2 

- AÑO.. 

ISIMPLE,.1 

JMULT. . . .2  MES.. 

AÑO.. ~ F ~  

MES.. 

AÑO.. 

~ J . . 2  AÑO.. 

S.E~ .DM ,!MES ~ 

M O L t . . . . 2  MUJ ,2 !A~.. ~ 

~MES.. 

L I i l l ~  

dos con Ud.? 
t i ene? 

ANOTE 
"OO" 
PARA 
MENOR DE 

S i . .  1 EDAD EN i SI . . . .  1~1  
AÑOS :~ j 

SO, 2 7  , r I SO . . . .  2 
; F i i l l~sox,.o.~l 

~ ' A D ' " I E N T O )  1 

SI..' IEOADEN SI .... ,-- 
A ~ S  

NO.. 2 ~  ~ MO . . . .  2--  
(PASE Ac ~ 

220) 

S I . ,  1 EDAD EN SI . . . .  1 
AÑOS 

~ / r ~  N NO . . . .  MO,. 
2 ~  (PASE Ac 

220) 

I 
S I . .  1 EDAD EN SI . . . .  1- 

AROS 
Mo 2~ ~ (lOsE ,/± 

S I . .  1 EDAD EN SI . . . .  1 

MO.. 2 7 1  ~ NO . . . .  2 4  
vi  i ! ! (PASE A,m~ 

219 ~ J  220) 

~ l  s, .... ,7] 
NO.. 2 7  NO . . . .  2 

• 219i  ~ i 220) 

S I , .  1 EDAD EN I SI . . . .  1--z 
B 

' AliOS 
MO.. 2 ~  NO . . . .  2 • ~ , ,  I(PASE AA 

219 ~ j 2201 

NO.. 27J ~ I MO . . . .  2M 

SI "1 AÑO". PREVIO. I (NOMBRE 
[NDAGUE: DEL 
¿Euântos meses NACI- 
tenía (NOMBRE)? ES LA DIFE- MIENTO 

EENCIA DE 4 ANTE- 
ANOTE O[AS Sl ~ AÑOS 0 MAS» ! RIOR) 
MENOS DE I MES, i (NYBRE)QI4 
MESES SI MENOS ! 
DE 2 AÑOS, 0 AÑOS.j 

DIAS . . . .  1 

MESES... 2 ~ .  

AÑOS . . . .  3 I I 

DIAS . . . .  1 

MESES... 2 

A~OS . . . .  3 

OIAS . . . .  1 

MESES... 2 

AÑOS . . . .  3 

i 
Si . . . . . . .  I i S I . . .  

F I 
NO . . . . . . .  211 NO.. .  

(PROXIMO « ~  
NACIMIENTO) 

P 
SI . . . . . . .  2 I] SI... 

NO . . . . . . .  MO...  
(PROX]~n 

~~MI~NTO) I 

DIAS . . . .  1 ~ ~  , - - ,  SI . . . . . . .  1 S I . . .  

MESES... 2 í [ F  NO . . . . . . .  2 NO. . .  2 
( PROX [MO . 1 ~  

AF~OS . . . .  3 i NACIMIENTO) 

DIAS . . . .  1 j ~ ~ l l  S I . _ _ . .  1 I S I . . .  1 ~ 

MESES... 2 

A@OS . . . .  3 

DIAS . . . .  1 

olAD . . . .  , ~ ;  ~, . . . . . . .  , ¡s i . . . ,  I 
MESES. , .  2 ~ 1  I ( PROX ] k x 3 N O  . . . . . . .  , ,~2 NO*.. 

AAOS . . . .  3 ~ --NACIMIENTO) - -  

OlAS . . . .  1 ] ~ ~  SI . . . . . . .  1 S l . . .  

MESES... 2 ~ NO . . . . . . .  2 NO.. .  
(PR~INO 

AE~S . . . .  3 I I NACIMIENTO) 
L--L__ 

2 7 4  



212 
~Cuh[ es eL 
non~Dr~ de su 
(primer), 
(se9ur<lo), 
( te rcer ) ,  
etc.  
h i j o?  

213 !14 215 
¿EL nací- ~Es LEn quë mes 
miento de :NOMBRE) V año 
(NOMBRE) lOmbre nací6 
fu~ parto o (NOMBRE)? 
mú l t i p l e  .u jer? 
o UnO 
soto? 

2_1 

(NOMBRE) 

,o I 

(NOMBRE) 

(HOMBRE) 

,,PLE.., J,. . '  MES--FU 
'ULT "''~ '~J" 2 ÑO.. V-- F -- 

E*,PLE..' J "OM..' MES.. ~-- 
"LT "'" '~J" 2 ,,0.. r V 

SIMPLE..11 HOM..I qES.. [ ~  

MULT' ' ' '2  MUJ"2 ÑO.. [ ~ 

SIMPLE..1 ~ HOM..1 MES•. ~ 

Mu-""21 Nu~"2 H=.. ltfF--~F--~ 
(NOMBRE) 

SIMPLE,.1 flOM..1 MES.. 

MULT. , , .2 MUJ..2 
AEO.. 

(NOMBRE) 

222 ~ DEL ARO DE LA ENTREV[STA (96) RESTE EL 
[ LA DIFERENCIA ES DE 4 A~OS O MAS? 

216 
¿Est~ 
v i vo (n )  
NOMBRE)? 

217 
SI ESTA 
VIVO: 

¿Cu6ntos 
años 
cumpLi- 
dos 
t íene ? 

AROTE 
"OO » 

218 
SI ESTA 
VIVO: 

¿Est~ 
(NOMBRE) 
v i v i e n d o  
con Ud.? 

219 
SI ESTA MUERTO: 

¿Quê edad tenía 
(HOMBRE) cuando 
muri6? 

SI "1A~O «. 
INDAGUE: 
¿Cuatntos meses 
tenía (NI~4BRE)? 

AGOTE DIAS SI 
MENOS DE 1 MES, 
MESES SI MENOS 
DE 2 A~OEt 0 AÑOS. 

220 
AL AÑO DEL 
NACIMIENTO 
DE (NOMBRE) 
QU]TELE EL 
Al;K] DEL 
NACIMIENTO 
PREVIO. 

ES LA DIFE- 
RENC[A DE ¿ 
A~OS 0 MAS? 

SI . .  I EDAD EN Si . . . .  1 
AEOS 

MO.. 2 ~ l  ~ NO . . . .  2 
• l I I I (PASE A4 

2171 220) 

S I . .  I I EDAD EN SI . . . .  19 
AÑOS 

NO.. 271 ~ NO . . . .  2-- 
vi I ] j (PASE A « - -  

2Wl I I ] 220) 

S i . ,  1 I EDAD ER SI . . . .  1-- 
i AÑOS 

RO.. 2~  ~ i NO . . . .  2 -  
• (PASE A«- -  

219 , 220) 

S I . .  1 EDAD EN SI . . . .  1 -  
AÑOS 

NO.. 2~ ~ NO . . . .  2- 
• ~ (PASE A«-- 

219 220) 

SI.. I EDAD EN SI . . . .  1-  
AROS 

NO.. 2 7  ~ NO . . . .  2 -  
• ~ _ ~  (PASE A ~~--- 

219 220) 

AÑO DEL ULTIMO NACIMIENTO. 

DIAS . . . .  1 ! i i  SI . . . . . . .  1 

MESES... 2 J ~ L  NO . . . . . . .  2 (PROX]MO 4 ~ 
AÑOS . . . .  3 NACIMIENTO} 

OlAS . . . .  1 ~ SI . . . . . . .  1 

MESES... 2 ~ 1  NO . . . . . . .  2 
(PROXIV~~ ~ 

AÑOS . . . .  3 NACIMIENTO) 

D]AS . . . .  1 ~ SI . . . . . . .  1 

MESES... 2 ~ NO . . . . . . .  2 
(PROXl~ 

AÑOS . . . .  3 NACIMIENTO) 

OlAS . . . .  1 ~ SI . . . . . . .  1 

MESES... 2 ~ NO . . . . . . .  2~ 
(PROXINO « ~  

AÑOS . . . .  3 NACIMIENTO) 

D%AE . . . .  1 [ ~ ~  SI . . . . . . .  1 

MESES... 2 [ ~  NO . . . . . . .  2 
(PROX[MO 4 ~ 

AliOS . . . .  3 I I II NACIMIENTO) 

221 
¿HubO 
algún 
ot ro 
naci -  
miento 
entre 
(HOMBRE 
DEL 
NAC%- 
MIENTO 
ANTE" 
HIOR) 

S l . . .  

NO... 

] SI . . . . . . .  1 
'l NO . . . . . . .  2 ,223A 

223 i ¿Ha ten ido Ud. algún nacido v i vo  desde eL nacimiento de (NOMBRE DEL ULTIMO NAEIMIEHTO)? i S% . . . . . . .  1 ! 

I SI RESPONDE "S%"f SONOEE Y COMPLETE LA HISTORIA DE NAEINIENTOS, I NO . . . . . . .  2 
i 

223A i COMPARE EL TOTAL DE NAEIN[ENTOS EN LA PREGUNTA 208 Y EL TOTAL EN LA HISTORIA DE NACIMIEMTOS T KAR~(JE: 
NUMEROS ~ ROMEROS 
IGUALES ~ DIFERENTES ~ I ~ ([NDAGUE T COMR%JA) 

224 VERIFIQUE: PARA CADA NACIMIENTO: SI ANOTO EL A~O DEL NACIMIENTO (P 215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L ~  

H PARA CADA HiJO VIVO: SI ANOTO LA EDAD ACTUAL (P 217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PARA CADA HIJO HUERTO: EX ANOTO LA EDAD AL MORIR (P 219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

224A PARA CADA HIJO HUERTO CUYA EDAD AL MORIR ES la MESES 0 1A@O, r 
ANOTE EL HOMBRE COSRESPOMO[ENTE, SI NO HAY PASE A 2a5. 11 

¿Cu~ntos meses ten la  (NOMBRE) cuando muri6? i 
CORRí JA 219 PARA (NOMBRE) SI ES NECESARIO I 
VERIFIOUE 215 Y ANOTE EL NLINERO OE NACINIENTOS OEADE ENERO DE 1991 

S% NZNGUNO. ANOTE "0" 

• r i [ I  I J I  
[ ]  

226 POR CADA NACIMIENTO DEADE ENERO DE 1991 ANOTE eN « EN EL MES OE NACIMIENTO EN LA COLUMNA 1 DEL CALENOARIO Y "E" 
EN CADA UNO DE LOS 8 MESES PRECEDENTES• ESCRIBA EL NOMBRE EN FRENTE DEL CGOIGO UNH 
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NO. I 

227 I 

PREGUNTAS Y FILTROS 

LEstå Ud. embarazada actuatrftente? 

j CATEGORIAS Y COOIGOS tASE A 

¡si  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I i 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 2 3 0  
NO SABE/NO ESTA SEGURA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

2Z8 LCuántos meses de embarazo t iene? I 

I 
MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ESCRIBA "E" EN LA COLUMNA 1 DEL CALENDARIO EN EL MES DE LA 
ENTREVISTA Y EN CADA UNO DE LOS MESES PRECEDENTES EN OUE 
HA ESTADO EMBARAZADA 

~~'1 ~ ° -  ° ' -  ° = -  ' ° ° e ~ ' ~ - - ~ -  I°° ° ~ ° ' -  o' ................ I entonces, quería esperar mäs tiempo, o no quería tener OUERIA ESPERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
(más) h i j os?  NO QUERIA TENER (MAS) HIJOS . . . . . . . . . . . . .  3 

2,01 
231 I ¿En qué mes y año te rminó e l  úLt imo de estos embarazos? 

I 

¿Ha ten ido  Ud. a lguna vez un embarazo que termino en I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
përd ida ,  abor to  o nacido muerto? I I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 2 3 6  

tE ............................... í~ l  ANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 

ULTIMO EMBARAZO TERMINO 
ANTES DE ENERO DE 1991 I ]  

MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E~ 
233 | ¿Cuántos meses de embarazo ten ía  Ud. cuando te rminó el 

I 
L~[tímo embarazo (perd ida ,  abor to ,  nacido muerto)7 

ESCRIBA "T" EN LA COLUMNA 1 DEL CALENDARIO EN EL MES DUE 
TERMINO EL EMBARAZO, Y "E" EM CADA MES ANTERIOR DE 
EMBARAZO. 

J~236 I 

234 

[ 235 

236 

LHa ten ido  Ud. o t ros  embarazos que te rminaron  en 
pérd ida ,  abor to  o nacído muerto? I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - ~ 2 3 6  

I 
PREGUNTE LA FECHA Y LA DURACION DEL EMBARAZO PARA CADA EMBARAZO POSTERIOR A ENERO DE 1991, 
PONGA "T *l EN LA COLUMNA 1 DEL CALENDARIO EN EL MES DEL EMBARAZO TERMINADO Y 
"E « EN CADA MES DE LOS DUE ESTUVO EMBARAZADA. 

LCuândo comenzá su û ( t i n ~  reg ia  o menstruaci6n? NACE: DIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ~ 1  i I 

SEMANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

AI~os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿ 

H I STERECTOMI ZADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  993 
EN LA MENOPAUSIA/YA NO MENSTRUA . . . . . . .  99¿ 
ANTES DEL ULTIMO RAC]M%EBTO . . . . . . . . . . .  995 
NUNCA HA MENSTRUADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  996 

(FECHA, Si LA DA) 

I 

237 z Cree Ud. que e n t r e  una reg ia  y o t r a  ¿hay días en (os I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 | 

I ¢u~íles una mujer puede quedar mas fác i lmen te  embarazada? I MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
MO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ~ »300 

238 Para Ud. ¿cuâles son esos d ias? DURANTE SU PERIODO/REGLA . . . . . . . . . . . . . . .  01 
INMEDIATAMENTE DESPUES 
DE TERMINADO EL PERIOOO/REGLA . . . . . . . . .  02 

EN LA MITAD DEL CICLO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
JUSTO ARTES D~O~IE 

COMIENCE EL PERIODO/REGLA . . . . . . . . . . . . .  Oá 

OTRO: 96 
(ESPECIFIOUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 
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SECClON 3. ANTICONCEPClON 

1 3 0 0  I - ENCIERRE EL COOIGO 1 EN 301 PARA CADA METO00 MENCIONADO ESPONTANEAMENTE. m ] • PARA CADA METO00 NO MENC ONADO ESPONTANEAMENTE LEA EL NOMBRE Y LA DESCRIPCION Y PREGUNTE 302, 

1 - ENCiERRE EL COO]GO 2 SI EL METO00 ES RECONOCIDO, EN CASO CONTRARIO ENCIERRE 3 Y CONTIMUE CON EL SIGUIENTE METO0 
- LUEGO PREGUNTE 303 PARA CADA METO00 MENCIONADO ESPORTANEAMENTE 0 RECONOCIDO. 

Ahora quisiera preguntarle acerca de un tema diferente. Hay varios metodos o maneras que una pareja puede usar 
demorar o e v i t a r  un e¢~~arazo. 

ha o i d o  303 LHa usado a lguna vez 301 LOUé metodos o maneras conoce Ud. o de cuå(es  ha o ído  hab la r?  302 ¿Conoce o 
h a b l a r  de (METO00)? NO e l  ( La )  (METO00)? 

SI ESPONTANEO SI RECONOClOO 

01 I PILDORA "Las nwJjeres pueden tomar todos kos 
I d í a s  una p a s t i l l a  para no quedar embarazadas, 

02 I DIU 'El médico puede colocar dentro de 
I la  m a t r i z  de la  mujer un a n i l l o  ( e s p i r a l ,  

"T" de cobre.) 

05 J INYECC]ON ANTICONCEPTIVA ,A lgunas  mu je res  se 
I hacen a p [ í c a r  una i n y e c c i ó n  cada mes o cada 

3 meses para evitar quedar embarazadas• 

O¿ I ]MPLANTES (NORPLANT) "Las mu je res  pueden tener  
s e i s  capsu[as  en la  p a r t e  a [ t a  de su b razo ,  
co [ocadas por  un d o c t o r  o e n f e r n l e r a , l a s  cua les  
pueden p r e v e n í r  e l  embarazo per  c i n c o  años.  

05 I OVULOS, ESPUMA, TABLETAS VAG[RALES, JALEA "Las 
J mujeres  pueden c o l o c a r  un óvu lo ,  j a l e a  o crema 

d e n t r o  de la  va9 ina  an tes  de r e l a c i ó n ,  

Oh I PRESERVATIVO 0 CONDON 'Los hombres pueden 
I usar  un p r e s e r v a t i v o  o coodGn du ran te  Las 

r e l a c i o n e s  sexua les  para  e v i t a r  que ta 
mu je r  quede embarazada. 

07 I ESTER[LIZAC]ON FEMENINA .Algunas mujeres 
I pueden someterse a una ope rac i ón  para e v i t a r  

embarazos ( k í g a d u r a  de trompas), 

08 I ESTER[L[ZAC]ON MASCULINA .Algunos hombres 
I pueden someterse a una operacíón para evitar 

que la n~Jjer quede embarazada (VASECTOM]A). 

09 I ABSTINENCIA PERIOOICA, RITMO .Las p a r e j a s  
I pueden e v i t a r  r e l a c i o n e s  sexua les  c i e r t o s  

d ías  de[  mes en los  cua les  l a  mu je r  t i e n e  m s  
r i e s g o  de quedar embarazada, 

RETIRO 'LOS hc~~bres p~eden ser  cu idadosos y 
retirarse antes de termínar, o eyacu [a r  
fuera de la vagina de la mujer. 

11 [ OTROS METO00S "Es decir de otras fornlas 

I o métodos que Las mu je res  o Los hoelbres 
p~eden usar  para  e v i t a r  un embarazo? 

305 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
I 2 3 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
2 3 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
2 3 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1 2 3 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

1 2 
3 ~  RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

I 2 3 ~  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

/ 

¿Ha t e n í d o  Ud. una ope rac ión  
I 2 3 para evitar tener más hijos » 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

¿Ha t e n i d o  un esposo/  
1 2 3 Compañero que se ha hecho 

operar para no tener hijos ~ 
Dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1 2 3 

RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1 2 3 -  

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

1 2 3 Dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

(ESPECI FIOUE) 
Dl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(ESPECI F]OUE) 

Al. MENOS UN "SI" 
(NA uSADO METOOO) [ ~  »PASE A 308 
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NO. I PREGUNTAS Y FILTROS 

305 I ¿A|guna vez us ted  ha u~edo a l g o  o hecho a l g o  para  
p o s t e r g a r  o e v i t a r  s a l i r  embarazada? 

j CATEGOR]AS Y CGOIGOS tASE A 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ~307 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 J 

ANOTE " 0 "  EN LA COLUMNA 1 DEL CALENDARIO EN CADA MES EN BLANCO 

PASE A 331 

•07 LQué ha usado o qué ha hecho? 

CORRIJA 303-30¿ ( Y 302 SI ES NECESARIO ) .  

308 ¿Cuál fu~ e l  p r i m e r  m~tndo que us6 Ud. para  no quedar 
e ~ a r e z a d a ?  

PILDOEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
OIU .................................... 02 
INYECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
IMPLANTES (NORPLANT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O¿ 

VAGINALES (CREMA, JALEA) . . . . . . . . . . . . . . .  05 
CONDOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 
ESTERILIZACION FEMENINA . . . . . . . . . . . . . . . .  07 
ESTERILIZAC]ON MASCULINA . . . . . . . . . . . . . . .  OB 
ABSTINENCIA PER[OO[CA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09 
RETIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

OTRO: 96 
(ESPEC]FIGUE) 

309 

313 

LCuåntos h í j o s  t e n í a  Ud. cuando empazá a usar  e l  p r i m e r  
~ t o d o  para  no quedar  embarazada? 

SI NINGUNO ANOTE "DO" 

VERIFIOUE 303 

MUJER NO i ~  RUJER 
ESTERILIZAOA I ~  ESTERILIZADA 

VERIF]OUE 227: 

NO EMBARAZADA EMBARAZADA 
0 NO SABE ~ ~ ]  

¿Ac tua [men te  es tán  Ud. o su p a r e j a  usando aLgún mëtodo 
p a r a  no quedar entbarazada? 

NUMERO DE HI JOS .................. ~- l~~j 

I 
-~314J 

I 
* 3 2  

I SI 1 . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | 

I 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 3 2 5  

314 

314A 

¿Qué m~todo es tân  Uds. usando? 

ENCIERRE "07" PARA ESTER[LIZAC]ON FEMENINA 

PILOORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 • 
OIU .................................... 02 --~323B 
INYECTABLES ............................ 03 
IMPLANTES (NORPLART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O¿ ~ 3 2 4  
VAGIRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 / 

CONDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 6  
ESTERILIZACION FEMENINA . . . . . . . . . . . . . . . .  07 - ~ 3 1 7 D  
ESTERILIZACION MASCULINA . . . . . . . . . . . . . . .  D8 - - - ~ 3 1 8  
ABSTINENCIA PERIOOICA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09 ~ 3 2 3  

RETIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 ~ 7 3 2 4  

OTRO: 96 
(ESPEC[FIOUE) | 

315 I ¿Puedo ver  l a  c a j a  de p (Ldoras  que Ud. es tá  u s a n d o  

I 
ahora? 

(ANOTE NOMBRE) 

[ i 
ROSTRO CAJA: 1 ~ 3 1 7  

(NOMBRE) r i r 

! l J  ! 
NO ROSTRO CAJA (TIENE) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 i 
NO ROSTRO CAJA (NO TIENE) . . . . . . . . . . . . . . .  3 I 
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NO. PREGUNTAS Y FILTROS CATEGORIAS Y CCOIGOS 

316 ¿Sabe Ud. eL nombre  de  Las p í l d o r a s  que  e s t e  usando9  NONBRE : I" T 
l i 

_ L ; 

NO SABE ............................... 

~PASE A 

I r 

9 8  

| 

317  anticonceptívas?¿Cuant° Le c u e s t a  un c i c [ c  ( c a j a )  de  p a s t i [ [ a s  COSTO EN SOLES . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ii I 

I GRATIS  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Oh  

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  98  

317AJ ¿En a~gun momento d e l  mes pasado ,  d e j ó  ua .  de  tomar  l a  SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 J 

I p i t d o r a  a( menos un d í a ?  " NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 
NO TOMO MES ANTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 [ . 317C  

317B ¿Por que  d e j o  de to rP~r (a? MANCHADO/SANGRADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
OTRA MOLESTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
PER]ODO NO LLEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
SE ACABARON LAS PlLDORAS . . . . . . . . . . . . . . .  D¿ 
OLVIDO/PERDIO PAOUETE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 
RELACIONES ESPORADICAS . . . . . . . . . . . . . . . . .  06  
OLVIDO DE TOMAR LAS P[LDORAS . . . . . . . . . . .  07  

OTRA 96 
(ESPECIFIOUE) 

317C cQue hace sí se o[viUa de tomar (a pí[dora por un dla ~ TO~A UNA PILDORA AL D]A SIGUIENTE . . . . . .  01 : 
TOMA DOS JUNTAS AL DIA SIGUIENTE . . . . . . .  02 I 
AL DIA SIGUIENTE: i 

- UNA CUANDO RECUERDA Y I 
- UNA COMO DE COSTUMBRE . . . . . . . . . . . . .  03 ~ ~32A 

USA OTRO METO00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DA ! 

OTRO 96 :l 
(ESPECIF]OUE) ! 

NO SE LE OLVIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97  

j i 
317D LCree  Ud. que  con t a  o p e r a c í ô n  que  t u v o  t e r m i n ó  su  SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 3 1 8  

c a p a c i d a d  de t e n e r  más h i j o s ?  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 m 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 » 3 1 8  

317E ¿Por  a u é  c r e e  Ud, que  p o d r i a  t e n e r  más h i j o s ~  REVERSIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
PUEDE FALLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02  
HA ESCUCHADO QUE UNA HUJER 

TUVO HIJO DESPUES DE SER OPERAOA . . . . . .  03  
CONOCE DE UNA NUJER QUE TUVO HIJO 

DESPUES DE OPERARSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O¿  

OTRO 96  
(ESPEC]FIGUE) 

318 ¿Donde t u v o  Lugar  La e s t e r i t i z a c i 6 n ?  ¿En q u e  s i t i o ?  

SI EL ESTASLECINIENTO ES HOSPITAL, CENTRO DE SALUD 0 CL ] -  
N%CA, ESCRIBA EL NONBRE DEL LUGAR E IDEBT]FIQUE EL TIPO DE 
ESTABLEC[NIENTO 

(NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 0 DEL LUGAR DE ATENGION) 

SECTOR GOBIERNO 
HOSPITAL DEL H IN ISTERIO DE SALUD . . . . . .  10 
CENTRO DE SALUD MINSA . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
HOSP]TAL DEL ]PSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
POL[DLI . /DENTRO/POSTA MEO. [PSS . . . . . . .  15 
CAMPAÑA/FERIA/JORNADA . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

SECTOR PRIVADO 
CLIN]CA PR]VADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

CONSULTORIO MEDIDO PARTICULAR . . . . . . . . .  2¿ 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) 
CLINIGA/POSTA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR DE ONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

OTRO 96  
(ESPECIF[QUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . .  9 8  

2?9 



R o  i PREGUNTAS Y FILTROS 

31Bc m Antes  de ka o l ~ r a c i 6 n  ¿ r e c i b i ó  ( r e c i b i e r a )  conse jo  sobre  

I 
e s t e  metodo? 

CATEGORIAS Y COOIGOD 

S I ,  ELLA SOlA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

SI ,  EL SOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
S I ,  EN PAREJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

IPASE A 

321 ¿En que mes y año la  CID) operaron? 

" ~ 2 2  VERIFIQUE 321: 

ESTERI L IZAE]ON ANTES 
DE ENERO 1991 LT-J 

/ 

ANOTE EL COOIGO DE EDTERILIZAC[ON 
EN EL NES DE LA ENTREVISTA EN LA 
COLUMNA 1 DEL CALENDARIO Y EN 
CADA NES ANTERIOR HASTA ENERO 1991 

I I 
~22A VER I F IOUE 322:  

ESTERI L I ZACION ANTES F ~  
DE ENERO 1991 L ~  

/ 

PASE A 334 
I I 

323 c C ~  determina Ud. en o~ê d t a s  ( ~  su c i c l o  mens t rua l  no 
debe t ene r  r e l a c i o n e s  sexua les?  

MES ................................ E¿~  J 

A°O ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ¿ ]  I 
ESTER]LJZACION OESPUES 
OE ENERO 1991 ~L T '  

/ 
q 

ANOTE EL COO IGO DE ESTERILIZACIOR 
EN EL MES DE LA ENTREVISTA EN LA 
COLUMNA 1 DEL CALENDARIO Y EN CADA 
MES HASEA LA FECHA DE LA OPERACIOR 

ESTERILIZAEION DESPUES 
DE ENERO 1991 LTd 

/ 

PASE A 325 

CON BASE EN EL CALENDARIO . . . . . . . . . . . . . .  01 
CON BASE EN LA TEMPERATURA 

DEL CUERPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
CON BASE EN EL MOCO CERVICAL 

(NETO00 BILLINGS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
CON BASE EN TEMPERATURA DEL 

CUERPO Y EL MOCO CERVICAL . . . . . . . . . . . . .  06 
NIRGUR SISTEMA ESPECIFICO . . . . . . . . . . . . . .  05 

OTRO: 96 

~ 3 2 4  

(ESPEClFIDUE) 

323R 1 ¿Cuánto tuvo  que pagar  Ud. por  e l  DIU? COSTO EN SO¿ES . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I GRATIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  906 
RO SABE/NO RECUERDA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  998 

3E3c I tEn q u é ~ s  y año l e  i n s e r t a r o n  e l  D[U ta  U l t i m a  vez? MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L ~ ' I  

I 
NUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NO SABE/NO RECUERDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 32¿A 

' ~ ~ 1  'E° "~~ " s  ' " °  ~ ' ó  • ° " ~  '"ET~°'  ~' ° ' ' ' -  " "  ' MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I l l  

I ANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ~  

3«AA I EN LA COLUMNA I DEL CALENDARIO, ANOTE EL C~IGO DEL NETO00 ~E APARECE CIRCULADO EN LA PREGUNTA 31A 
EN EL NES BE LA ENTREVISTA Y EN CADA NES DE USO HASTA LA FECHA EN LA CUAL EMPEZO. 

280 



325 

328 

SI LA MUJER NO USA METQO0 ACTUALMENTE (COD[GO 2 EN 313) ANOTE "0" EN EL MES OE LA ENTREVISTA. 
Sl LA MUJER TUVO UN NACIMIENTO EN EL MES DE LA ENTREVISTA, NO ANOTE "O", CONSERVE "N" 

PARA TOOAS LAS MUJERES: 
USE EL CALENDARIO PARA INDAGAR PERIODOS ANTERIORES DE LiSO Y DE NO USO, COMENZANDO CON EL DE 
USO MAS RECIENTE, REGRESANDO HASTA ENERO DE 1991. 
USE LOS NOMBRES DE LOS HIJOS(AB), FECHAS DE NACIMIENTO, Y PERIODOS DE EMBARAZO COMO PUNTOS 
DE REFERENCIA. 

Me g u s t a r l a  h a c e r l e  a l g u n a s  p r e g u n t a s  a c e r c a  de t o d o s  !os  o t r o s  p e r i o d o s  en t o s  u l t i m o s  anos 
d u r a n t e  Los c u a l e s  u s t e d  o su  compañero  ha usado  un ma tado  p a r a  e v l t a r  q u e d a r  emba razada .  

PREGUNTAS [LUSTRAT[VAS: 
COLUMNA I .  PARA iNDAGAR POR PERIODOS DE USO Y NO USO. PREGUNTE POR TiPO DE METODO, CUANDO EMPEZO 

A USAR CONTINUAMENTE. EL FRASEQ DEPENDERA DEL TIPO DE SEGMENTO (INTERVALO ABIERTO, CERRADO, ETC.) 
¿Cuando fu~  La u t t i m a  vez  que  Ud. usé  un  método~ 
cDesde su  Q [ t l m o  n a c i m i e n t o ,  h i z o  u s t e d  a [ g o  p a r a  e v i t a [  q u e d a r  embarazada  ? 
¿ A n t e s  de q u e d a r  embarazada  de (NOMRRE) h i z o  u s t e d  a ( g o . . . ?  
c A n t e ,  de  que u s t e d  empezara  a u s a r  (METODO) h i z o  u s t e d  a [ g o . . . .  ~ 

¿Cual fue el ultimo método que usted uso entonces ~ 

cCuando empezo Ud. a u s a r  ese  më todo  entonces3 6POF c u a n t o  t t e m p o  uso  e l  m e t o d o  e n t o n c e s ?  
cCuanto tlempo despues de[ nacimiento de (NOMBRE) ~ 

COLUMNA 2. SI DEJO DE USAR EL METODO, AUN EN CABOS EN LOS CUALES CAMBIO DE METODO, PREGUNTE: 

¿Por que d e j o  Ud. de  u s a r  e [  método?  

COLUMNA 2. SI DEJO DE USAR PARA QUEDAR EMBARAZADA PREGUNTE: 
c C u a n t o s  meses l e  tomo a Ud. q u e d a r  embarazada  d e s p u e ,  de  que d e j ó  de u s a r  (METOOO)» 
ANOTE "0" EN CADA UNO DE LOS MESES EN COLUMNA I 

COLUMNA 2. SI LA FECHA DE D[SCONTINUACION DEL METODQ ES MUY PROXIMA AL MOMENTO DEL EMBARAZO, PREGUNTE: 
c U s t e d  quedo  embarazada  m i e n t r a s  usaba  (METODO), o Ud. Lo d e j o  p a r a  d u e d a r  emba razada ,  o Lo 

VERIFIQUE 314: 

CIRCULE EL COD]GO DEL ME~ODO USADO ACTUALMENTE 0 

EL COD]GO "00" SI LA 314 NO SE PREGUNTO. 

PARA EL COD[GO *'96" EN LA 314 COPIE EL NOMBRE DEL METODO 

¿Donde obtuvo Ud. (METODO) la  Úl t ima vez ? 

(NC~~BRE DEL ESTABLECIMIENTO 0 DEL LUGAR DE ATENC]ON) 

NO SE PREGUNTO ......................... OO *331 
PILDORA ................................ Dl 

DIU .................................... 02 
[NYECCION .............................. 03 
IMPLANTES (NORPLANT) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  04 
VAGINALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D5 
CONDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 
ESTER[LIZAC[ON FEMENINA . . . . . . . . . . . . . . . .  07 
ESTERIL[ZACION MASCULINA . . . . . . . . . . . . . . .  08 ~»33¿ 
ABSTINENCIA PERIOD[CA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09 
RETIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 ~ 3 3 2  

I 
OTRO 96  ] 

(ESPECIFIQUE) 

SECTOR GOBIERNO J 
HOSPITAL DEL MINISTERIO DE SALUD . . . . . .  10 -- 
CENTRO DE SALUD DEL MINISTERIO . . . . . . . .  11 
PUESTO DE SALUD DEL MINISTERIO . . . . . . . .  12 
PROMOTOR DE SALUD DEL MINISTERIO . . . . . .  13 J 
HOSPITAL DEL [PSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 • 
POL]CL]./CENTRO/POSTA MEO. IPSS . . . . . . .  15 

OTRO GOBIERNO 19 • 
(ESPEC[FIQUE) 

SECTOR PRIVADO 
HOSPITAL/CLIN[CA PRIVADA . . . . . . . . . . . . . .  20 
FARMACIA/BOTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 ] 
MEDICO PARTICULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 ! ,33A 

I 

OTRO PRIVADO: 29 
(ESPEC]FIOUE) ] 

Q.N.G. 
CLIN[CA DE PLAN. FAM. DE ONG . . . . . . . . . .  31 ] 
PRO~OTORES DE ONG . . . . . . . . . . . .  32 i 

I 
I 

OTRO: j 
TIENDA/SUPERMERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
iGLESIA .............................. 42 i 

AMIGOS/PARIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿3 I 
OTRO: C~ 

/ T~#~CqF ]OU~ f  . . . . .  I 

2£: 



No. PREGUNTAS Y FILTROS 

3S1 ¿Cua l  es  l a  r a z ó n  p r i n c i p a [  p o r  l a  q u e  U d ,  n o  e s t á  u s a n d o  
u n  m e t o  d o  a n t i c o n c e p t i v o  p a r a  e v i t a r  u n  e m b a r a z o ~  

CIRCULE LA RAZON PRINCIPAL 

CATEGORIAS Y COO[GOS ~ASE A 

NO EN UNION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 I 

I RAZONES RELACIONADAS 
CON FECUNDIDAD 

NO TIENE REL. SEXUALES . . . . . . . . . . . . . . .  21 
SEXO POCO FRECUENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
MENOPAUSIA/HISTERECTOMIA . . . . . . . . . . . . .  23 ,336A 
SUBFECUNDA/]NFERTIL . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
POSTPARTOILACTANCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

DESEA MAS HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2b 
EMBARAZADA ACTUALMENTE . . . . . . . . . . . . . . .  27 

DPOSICION A USAR 
ENTREVISTADA SE OPONE . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
MARIDO SE OPONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
OTROS SE OPONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
PROHIB]C]ON RELIGIOSA . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
FATALISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

FALTA DE CONOCIM[ENTO 
NO CONOCE METODO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  « I  
NO CONOCE FUENTE/LUGAR . . . . . . . . . . . . . . .  42 

RAZONES RELACIQNADAS 
CON EL METODO 

PROBLEMAS DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51  

MIEO0 A EFECTOS 
COLATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 
FALTA DE ACCESO/ 

DEMAS[ADO LEJOS ...................... 53 
MUY COSTOSO .......................... 5¿ 
INCONVENIENTE PARA USAR .............. 55 

INTERF]ERE CON PROCESOS 
NORMALES DEL CUERPO . . . . . . . . . . . . . . . .  56 

OTRA: 96 
(ESPECI F IOUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

732 ( S a b e  de  u n  [ u g a r  d o n d e  se  p u e d a  o b t e n e  r un m b t o d o  de  SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I p t a n l  f I c a c i o n  f a r o l (  

~i I 

333 ¿ c u a l  es ese Lugar~ 

(NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 0 DEL LUGAR DE ATENCION) 

SECTOR GOB[ERNO 
HOSPITAL DEL MIN[STER[O DE SALUD . . . . . .  10 

CENTRO DE SALUD DEL MINISTERIO . . . . . . . .  11 

PUESTO DE SALUD DEL MINISTERIO . . . . . . . .  12  

PROMOTOR DE SALUD DEL MINISTERIO . . . . . .  13 
HOSPITAL DEL IPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
POLiCLI./CENTRO/POSTA MEO. IPSS . . . . . . .  15 

OTRO GOBIERNO 19 
(ESPECIF[QUE) 

SECTOR PRIVADO 
HOSP[TAL/CL ]NICA PRIVADA . . . . . . . . . . . . . .  20 
FARMAC]A/BOT I CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21  

MEDICO PARTICULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22  

OTRO PR [VADO: 29 
(ESPECIF [QUE) 

O,N.G. 
CL[N]CA DE PLAN. FAM. DE QNG . . . . . . . . . .  31 
PROMOTOR OE ONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

OTRO: 
T [ENDA/SUPERMERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
IGLESIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
AMIGOS/PARIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 

OTRO: 96  
[ESPEC(F[QUE) 

282 



No, I PREGUNTAS Y FILTROS i CATEgORIAS Y COOIGOS ~PASE A 

334 I ¿En I ° s  ú L t i m ° s  12 mese~ la  ha v ' s i t a d °  a lguna t r a b a j a d ° r a  s i d o  pLani  f i c a c i b n  fami { l a r?  , 0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zl I 

~35 1 ,,. -,,,..0o .,goo.~~.o,..,.,.o,o o.o~..0 o...,u0.o i S , , o ,  0Lt,.o~ ,, ~.o.. ..................................... 'i 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 »336A 

336 ¿A lgu ien  de ese c e n t r o  medico o de sa tud  ~e ha haDlado SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
acerca  de [os tí~tOQOS de p [ a n í f t c a c i o n  f a m i L i a r v  

338 I ¿Piensa Ud. que mientras una mujer estå lactando 

I 
aumentan [os riesgos de quedar embarazada, 
dLsminuyen o no se ven afectados? 

AUMENTAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 o401 
O[SM[NUYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I 
NO SE AFECTAN, [GUALES . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 I DEPENDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

338A I Cuando una mujer 

I 
" q u i e r e  p o s t e r g a r  eL s i g u i e n t e  embarazo y 
" sóLo es tá  dando pecho a su bebé, 
¿cree us ted  que el r e t o r n o  de la  mens t ruac ion  
e s  un i n d i c i o  o seña[ para  que e l l a  empiece 
a usar  p l a n i f í c a c í ó n  f a m i l i a r ?  

338B I Cuando una mu je r  
" q u i e r e  p o s t e r g a r  e l  s í g u i e n t e  embarazo y 
- s ó [ o  es tá  dando pecho a su bebé, 
¿cree us ted  que cuando te  empieza a d i s m i n u i r  la  teche 
es un i n d i c i o  o seña[ para que eL la  empiece 
a usar  p L a n í f i c a c i 6 n  f a m i l i a r ?  

S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

ND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

I 
I 

~ B c  I cuando una mujer  

I 
" q u i e r e  p o s t e r g a r  e l  s i g u i e n t e  embarazo y 
- s ó l o  es tá  dando pecho a su bel:~, 
¿cree us ted  que cuando e[ bebé cumple s e i s  meses 
es un i n d i c i o  0 señal  para que eLLa embiece 
a usar  p [ a n i f i c a c i 6 n  f a m i l i a r ?  

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

338D I Cuando una mu je r  

I 
- q u i e r e  p o s t e r g a r  eL s i g u i e n t e  embarazo y 
- s ó [ o  es tá  dando pecho a su bebé, 
¿cree us ted  que cuando e[ bebé empiece a comer / tomar  
o t r o s  a l i m e n t o s  o L íqu idos  es una seña l  para que e l l a  
e r ~ i e c e  a usar  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ?  

t SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

340 ¿Ud. ha c o n f i a d o  a lguna vez en La Lac tanc ia  co~~ metodo ~ s, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ I 
p a r a  e v i t a r  embarazos? I I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~áOl 

VERIFIOUE 227 y 311: i 
I EMBARAZADA O 

ESTERILIZAC]ON FEMENINA [ ~  , f ,01 

TOOAS LAS DEHA5 

342 I ¿Está Uq. ac tua lmen te  c o n f i a n d o  en La { a c ( a n c l a  para 

I e v i t a r  quedar  embarazada? 

I:i::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii 

2~.~ 



S E C C I O N  4A.  E M B A R A Z O  Y L A C T A N C I A  

CUESTIONARIO ADICIONAL , [  

Io ,  [ VER'F'OUE RR~: [~~½ 
UNO 0 MAS NAC]MIENTOS N[NGUN NACIMIENTO 
DESDE ENERO DE 1991 DESDE ENERO DE 1991 [ [ • (PASE A 465) 

¿02 ANOTE EN LA TABLA EL NUMERO DE ORDEN, NOHBRE Y COND[CION DE SUPERVIVENCIA DE CADA NACIDO VIVO DESDE ENERO DE 1991. 
HAGA LAS PREGUNTAS PARA CADA UNO DE ESTOS NAC[MIENTOS. COMIENCE CON EL ULTIMO NACIMIENTO. (SI HAY MAS OE TRES 
UTILICE CUESTIONARIOS ADICIONALES). 

Ahora me gustaría hacerte aEgunas preguntas acerca de La satud de todos Sus hijos nacidos vivos desde enero de 1991. 
(Hablemos de cada uno de e t l o s ,  uno a uno) .  

NUMERO DE ORDEN EN LA PREGUNTA 212 

EN LA PREGUNTA 212 (VEA NOMBRE) 

LA PREGUNTA 216 

NAC IDO VIVO ULT'"ONAC'OOV'VO PE.OLT,"O"AC'OOV'VO ""TE~E"OLT,"O ii il 'l 
i ! I F i ~  

N ~ DE ORDEN I i N ~ DE ORDEN ~ N ~ DE ORDEN 

yo [, ] :~ 2 v,~o Ly MUERTO ír;  ~ ,  .UERTO : ~  MUERTO ~ : 
v J v ~ v - -  v 

ENTONCES . . . . . . . . . . . . .  17 ENTONCES . . . . . . . . . . . . .  13 ENTONCES . . . . . . . . . . . . .  I .  
(PASE A 407)« I (PASE A 407)« J (PASE A ¿07)« 

ESPERAR MAS . . . . . . . . . .  2 ESPERAR MAS . . . . . . . . . .  2 ESPERAR MAS . . . . . . . . . .  2 
NO MAS . . . . . . . . . . . . . . .  3~ NO MAS . . . . . . . . . . . . . . .  31 NO MAS . . . . . . . . . . . . . . .  S 

(PASE A ¿07)« ! (PASE A B07)« J (PASE A 407)« 

MESES . . . . . . . .  1 1 ] 
AÑOS . . . . . . . . .  2 ! t! 

J 
NO SABE . . . . . . . . . . . .  99B 

¿OS | Cuando quedó embarazada de (NOMBRE) 

I 
¿quer ia  quedar embarazada entonces,  
q u e r l a  esperar  más t iempo o no 
q u e r l a  tener  (más) h i j o s ?  

~.o I ~ooao,o to= ,o,uO,era Oustado Fi~i "i : 
e s p e r a r ~  MESES . . . . . . . .  1 ~i MESES . . . . . . . .  1 

A~OS . . . . . . . . .  z i  i ,ANOS . . . . . . . . .  ~ i j 
NO SABE . . . . . . . . . . . .  998 ~ .D SABE . . . . . . . . . . . .  998 

PERSONAL DE SALUD 
Cuando Ud* e~taba embarazada de 
(NOMBRE) ese h i z o  c o n t r o l  p r e n a t a l  ~ 

$I SI :  cA qu]én acud id  Ud.V 
C A a (gu ien  más~ 

INDAGUE POR EL TIPO DE PERSONA 

CIRCULE LOS CODIGOS CORRESPONDIENTES 

MEDICO . . . . . . . . . . . . .  A 
OBSTETRIZ . . . . . . . . . .  B 
ENFERMERA . . . . . . . . . .  C 
SANITARIO . . . . . . . . . .  D 
PROMOTOR DE SALUD.. E 

OTRA PERSONA 
COMADRONA/PARTERA.. F 

OIRO: X 
(ESPECIF[QUE) 

NO SE CONTROLO . . . . . . .  Y 
(PASE A ¿10) ,  / 

PERSONAL DE SALUD 
MEDICO . . . . . . . . . . . . .  A 
OBSTETRIZ . . . . . . . . . .  B 
ENFERMERA . . . . . . . . . .  C 
SANITARIO . . . . . . . . . .  D 
PROMOTOR DE SALUD.. E 

OTRA PERSONA 
COMADRONA/PARTERA.. F 

OTRO: X 
(ESPEC]FIQUE) 

NO SE CONTROLO . . . . . . .  Y1 
(PASE A 410)« : 

PERSONAL DE SALUD 
MEDICO . . . . . . . . . . . . .  A 

OBSTETR[Z . . . . . . . . . .  B 

ENFERMERA . . . . . . . . . .  C 
SANITARIO . . . . . . . . . .  D 
PROMOTOR DE SALUD.. E 

OTRA PERSONA 
COMADRONA/PARTERA.. F 

OTRO: x 
(ESPEC[F[OUE) 

NO SE CONTROLO . . . . . . .  Y~ 
(PASE A ¿ I0 )«  

¿OZ 

~OZA! 

¿08 

SECTOR' GOBIERNO SECTOR GOBIERNO SECTOR GOBIERNO 
Cuando es taba er~)arazada de HOSPITAL: HOSPITAL: HOSPITAL: 
(NOMBRE) cd6nde se c o n t r o l ~  » MINSA . . . . . . . . . . . .  A MINSA . . . . . . . . . . . .  A MINSA . . . . . . . . . . . .  A 

]PSS . . . . . . . . . . . . .  B IPSS . . . . . . . . . . . . .  B ]PSS . . . . . . . . . . . . .  B 
FFAA Y PN . . . . . . . .  C FFAA Y PN . . . . . . . .  C FFAA Y PN . . . . . . . .  C 

CENTRO SALUD MINSA. D CENTRO SALUD M]NSA. D CENTRO SALUD M]NSA. D 
PUESTO SALUD M]NSA. E PUESTO SALUD MINSA. E PUESTO SALUD M]NSA. E 
POLICL]NICO/CENTRO/ POL]CL]N]CO/CENTRO/ POL]CLIN]CO/CENTRO/ 

CIRCULE TODOS LOS LUGARES QUE POSTA ]PSS . . . . . . . . .  F POSTA IPSS . . . . . . . . .  F POSTA IPSS . . . . . . . . .  F 

MENCIONE 
SECTOR PRIVADO SECTOR PRIVADO SECTOR PRIVADO 

COBSULTOR[O/CLIN. CONSULTORIO/CLIN. CONSULTOR[O/CLIN. 
PARTICULAR . . . . . . . . .  G PARTICULAR . . . . . . . . .  G PARTICULAR . . . . . . . . .  B 
CASA DE PARTERA . . . .  Q CASA DE PARTERA . . . .  Q CASA DE PARTERA . . . .  O 

OTRO: x OTRO: X OTRO: X 
(ESPECIFIQUE) (ESPECIF]QUE) (ESPECIFIQUE) 

cCuantos meses de embarazo t e n í a  Ud. MESES . . . . . . . . . .  MESES . . . . . . . . . .  MESES . . . . . . . . . .  = 
cuando se h i z o  Su pr imer  c o n t r o t  
p r e n a t a t ?  NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  98 , NO SARE . . . . . . . . . . . . . .  9B NO SABE . . . . . . . . .  _ . . . . 9 8  

cCuBntos c o n t r o [ e s  p r e n a t a t e s  t u v o  I VECES . . . . . . . . . . .  J [ ! VECES . . . . . . . . . . .  i ~ ] VECES . . . . . . . . . . .  í í j 
Ud. du ran te  e l  embarazo de (NOMBRE)9~ L i J L I 

U NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  98 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  98 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  98 

¿09 

2 8 4  



ULTIMO NACIDO V i V O  PENULT]MO NACIDO ViVO ANTEPENULTII 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

,,,,ICoaoOoUOe~,.°..o° ..... O. Oe S, .................. , S, ........... i iiiii' (NOMBRE) L~e ap[icaron atguna vacuna NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2, NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2! 
para pre ...... ( bebe contra eL (PASEA 412)« , (!AS.E. 
tétano, es decir, convuLsiones NO SABE ............ 8 : NO SABE . . , 8 
después del n a c i m i e n t o ?  

SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ I 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2, 

I (PASE A 412)« i 
NO SABE .............. 8 

t e  p u s i e r o n  e s a  v a c u n a  ~ VECES . . . . . . . . . . . . .  I :! VECES . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . .  

I I ii ' NO SABE . . . . . . . . . . . . .  B i NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . .  B NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 

el? cD6nde dlo Ud. a tuz a (NOMBRE) ~ 

IDENHFIQUE EL TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO Y CIRCULE EL COD]GO 
CORRESPONDIENIE. 

SU DOMICILIO . . . . . . . . .  

SECTOR GOBIERNO 
HOSPITAL: 

M[NSA . . . . . . . . . . . .  
[PSS . . . . . . . . . . . . .  
FFAA Y PN . . . . . . . .  

CENTRO SALUD M[NSA. 
PUESTO SALUD M[NSA. 
POLICLINICO/CENTRD/ 
POSTA I •SS . . . . . . . . .  26 

SECTOR PR]VADO 
CONSULTOR]O/CLIN. 
PARTICULAR . . . . . . . . .  31 
CASA DE PARTERA . . . .  32 

OTRO: 96 
ESPEDIF]QUE) 

11 ~ SU DOMICILIO . . . . . . . . .  11 

!j SECTOR GOBIERNO 
HOSP [ T AL : 

21 ! MINSA . . . . . . . . . . . .  21 
22  ii [PSS . . . . . . . . . . . . .  22  
~3 I FFAA Y PN . . . . . . . .  23  
2¿ I[' CENTRO SALUO M]NSA. 24 
25 !I PUESTO SALUD MINSA. 25 

POLICLIN[CO/CENTRO/ 
pOSTA IPSS . . . . . . . . .  2 6  

SECTOR PRIVADO 
CONSULTORIO/CL IN. 
PARTICULAR . . . . . . . . .  $I 
CASA DE PARTERA . . . .  32 

OTRO: 9 6  
ESPEC] FIQUE) 

SU DOM[C]LIO . . . . . . . . .  11 

SECTOR GOBIERNO 
HOSPITAL: 

M]NSA . . . . . . . . . . . .  21 
[PSS . . . . . . . . . . . . .  Z2 
FFAA Y PN . . . . . . . .  23 

CENTRO SALUD M[NSA. 24 
PUESTO SALUD MINSA. 25 
POL]CL[NICO/CENTRD/ 
POSTA IPSS . . . . . . . . .  ab 

SECTOR PRIVADO 
CONSULTOR]O/CLIN. 
PARTICULAR . . . . . . . . .  31 
CASA DE PARTERA .... 32 

OTRO: 9 6  

ESPECIE{QUE) 

4 1 3  c O u i 6 n  la atendi6 en et parto de 
(NOMBRE)~ 

cA[guien más~ 

TRATE DE INDAGAR EL TIPO DE 
PERSONA Y CIRCULE LOS COO[GOS 
CORRESPONDIENTES. 

PERSONAL DE SALUD 
MEDICO . . . . . . . . . . . . . .  A 
OBSTETR]Z . . . . . . . . . . .  B 
ENFERMERA . . . . . . . . . . .  C 
SANITARIO . . . . . . . . . . .  D 
PROMOTOR DE SALUD... E 

OTRA PERSONA 
COMADRONA/PARTERA... F 
FAMILIAR . . . . . . . . . . . .  B 

OTRO: X 
(ESPECIFIQUE) 

NADIE . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 

PERSONAL DE SALUD 
MEDICO . . . . . . . . . . . . . .  A 
OBSTETR]Z . . . . . . . . . . .  B 
ENFERMERA . . . . . . . . . . .  C 
SANITARIO . . . . . . . . . . .  D 
PROMOTOR DE SALUD... E 

OTRA PERSONA 
COMADRONA/PARTERA... F 
FAMILIAR . . . . . . . . . . . .  G 

O T R O :  X 
(ESPEC[FIQUE) 

NADIE . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y 

PERSONAL DE SALUD 
MEDICO . . . . . . . . . . . . . .  A 
O B S T E T R ] Z  . . . . . . . . . . .  B 
ENFERMERA . . . . . . . . . . .  C 
SANITARIO . . . . . . . . . . .  D 
PROMOTOR DE SALUD... E 

OTRA PERSONA 
COMADRONA/PARTERA... F 
FAMIL{AR ............ G 

OTRO: - X 
(ESPEC]F]QUE) 

NADIE . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y 

41(,  Cuando nació (NOMBRE) Od. tuvo: 

¿Trabajo de parto prolongado, es 
decir contracciones fuertes y 
regulares que duraron más  de 12 
hora~ ~ 

Sangrado excesivo después del parto1 

¿Fiebre alta con sangrado vagina{ 
que o l l a  m a l  » 

cConvuLsiones no c a u s a d a s  por FiebreT 

¿15 | c(NOMBRE) nació por operacion 

I cesárea~ 

SI  

LABOR P R O L O N G A D A , ,  1 

SANGRADO EXCESIVO*  1 

F IEBRE A L T A  CON 
SANGRADO VAGINAL 
OLOROSO . . . . . . . . . . .  I 2 

CONVULSIONES ...... I 2 

I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

N~ I SI NO 

LABOR PROLONGADA...I 2 

2 SANGRADO EXCES[VO..I 2 

FIEBRE ALTA CON 
SANGRADO VAGINAL 
OLOROSO . . . . . . . . . . . .  ] E 

CONVULS[ONEB . . . . . . .  1 2 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

Sl NO 

LABOR PROLONGADA...! 2 

SANGRADO EXCESIVO..I 2 

FIEBRE ALTA CON 
SANGRADO VAGINAL 
OLOROSO . . . . . . . . . . . .  1 2 

CONVULS]ONES . . . . . . .  1 2 

I SI .................... 1 J 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

¿ l b  | C u a n d o  (NOMBRE) n a c i ó  era: 

I 
cmuy g r a n d e ,  

mas grande que el promedio, 
era del tamaño promedio, 

mas  pequeño q u e  e t  promedio, 
o muy pequeño ~ 

I MUY GRANDE . . . . . . . . . . . .  I ~ MUY GRANDE . . . . . . . . . . . .  I 
u 

MAS GRANDE I MAS GRANDE 
QUE PROMEDIO ........ 2 QUE PROMEDIO ........ 2 

PROMEDIO .............. 3 PROMEDIO .............. 3 
MAS PEQUEÑO MAS PEQUEÑO 

QUE PROMEDIO . . . . . . . .  6 QUE PROMEDIO . . . . . . . .  ¿ 
MUY PEQUEÑO . . . . . . . . . . .  S MUY PEQUEÑO . . . . . . . . . . .  5 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 

i MUY GRANDE . . . . . . . . . . . .  I I 
MAS GRANDE 

QUE PROMEDIO . . . . . . . .  2 
PROMEDIO . . . . . . . . . . . . . .  ] 
MAS PEQUEÑO 

QUE PROMEDIO . . . . . . . .  4 
MUY PEQUEÑO . . . . . . . . . . .  5 
N O SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 
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II 
417 J cPesacon a (NOMBRE) al ~nto 

I de nacer» 

l ULTIMO NACIDO VIVO 

NOMBRE 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2] 

(PASE A 418A)~ 

PENULT]MO NAC[O0 V[VO I ANTEPENULT]M8 NACIDO V[V I 

NOMBRE NOMBRE 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(PASE A ¿18A), (PASE A ¿18A)~ 

J cCuanto pes6 (NOMBRE)~ 

SOLICITE QUE LE MUESTREN EL CARNE 
DE NACIMIENTO. 

°RAMOS Z f] 
SEGUN RECUERDA. ~ [CF[ I 
NO SABE . . . . . . . . . . .  99998 

GRAMOS DEL 
CARNE . . . . .  I 

GRAMOS 

SEGUN 7 F ~ l ,  
RECUERDA 2 

NO SABE . . . . . . . . . . .  99998 I 

GRAMOS DEL 

GRAMOS 
SEGUN - - 
RECUERDA..2 [ ~ i I  [ 1 
NO SABE . . . . . . . . . . .  99998 

~CBAJ c(NOMBRE) f . . . . . . . .  t o  e n  La Sl . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i Sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 S[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 J 
,lUnlClpaI1dad~ NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿ 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 

~I ~~~V°~V'°'~~~'~''~~°°' ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ ~~I . . . . . . . .  tO de (NOMBRE)" N O • . . : : : : : • : . : : : : . . . . . ~ ]  

~BU LLe vOlVIO SU regia entre eL ~ SI . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ' SI . . . . . . . . . . . . . .  

naclmlento de (NOMBRE) y el 

U ~iguleM~e embarazo ~ NO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ] NO . . . . . . . . . . . . . .  ~~ 
(PASE A 424)~ • (PASE A ¿24)« 

¿dL cCuantos meses después de l  
n a c l m l e n t o  de (NOMBRE) Le volvió 
~a regia ~ 

cHa v u e ( I o  Ud. a temer r e l a c i o n e s  
sexu~[e~ de~pues de l  nac lmlen~o de 
(NOMBRE) ~ 

. . . . . . . . . . .  MESES . . . . . . . . . . .  - - I ~  MESES 

NO SABE . . . . . . . . . . . . .  98 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  98 

1~ ~;i~~~ii~iii~ii;i~;iii;;iiiiiiiiiiiii!ii ii!iiii!i!iiLLi!!ii!!i!i!i!!!!!!i!i!i 
(PASE A 424) 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 j  
(PASE A ¿251.~-- 

MESES ........... I L ] J  
NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  98 

¿24 ¿Cuant . . . . . . .  después de t i ~  ~ i_~__~~ J 
n a c i m i e n t o  de (NOqBRE) v o [ v i 6  a MESES . . . . . . . . . . . .  MESES . . . . . . . . . . .  MESES . . . . . . . . . . .  
tener  relaciones sexuales ~ 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  98 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  98 RO SABE . . . . . . . . . . . . . .  98 

I J ................... ,i~,~ .................... ~ I 
¿25 eLe dio pecho (amamantó) a[guna vez Sl. SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a (NOMBRE) ~ NO, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 
(PASE A ¿31)« (PASE A 43 )« (PASE A ¿31)« ...... J 

426 ¿Cuanto tiempo después que 
n a c l o  (NOMBRE) empezo Ud. a darle 
pecho ~ 

SI MENOS DE UNA HORA. CIRCULE I Y 
ANOTE '*00'% 

SI MENOS DE 24 HORAS CIRCULE I Y 
ANOTE LAS HORAS. 

SI MAS DE 24 HORAS CIRCULE 2 Y ANOTE 
LOS DIAB, 

¿ 2 8  | ¿ToOavia te  es tá  dando de l a c t a r  

I 
(pecho)  a (NC¢A8RE) ? 

INMED[ATAMENIE ....... OOO 

HORAS . . . . . . . . .  I 

OlAS . . . . . . . . . .  B I ~  

s l . . . /  . . . . . . . . . . . . . . . .  i] 

INMEDIAIAMENEE . . . . . . .  DO0 

. . . . . . . .  ~ I I l l  HORAS 

D,AS .......... '17~ 

(PASE A A321« .... 
NO ..................... 

INMED IAIAMENTE . . . . . . .  OOO 

~oRAs ......... ~ F I !  

OIAS . . . . . . . . . .  2 ~ ~ ]  

Sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1] 
(PASE A 432)«---  

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  } 
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I I ULTIMO NACIDO ViVO J! PENULT]MO NAC[O0 ViVO ANTEPENULTIMO NACIDO VIVE 

I 
I 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

i i !! :'~i 429 ¿Durante cuantos meses l e  d i ~  Ud. de F~ ' 
L a c t a r  (pecho) a (NOMBRE)? MESES . . . . . . . . . . . .  i MESES . . . . . . . . . . . .  ! ~ ~  MESES . . . . . . . . . . . .  

L L J • J 

NO SABE . . . . . . . . . . . . .  98  ~ NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  98  NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  08  

430 ¿Por qué dejó de dar le  de lac tar  MADRE ESTABA ENFERMA. 01 Ti MADRE ESTABA ENFERMA..01 
(pecho) a (NOMBRE)~ LECHE INSUFICIENTE... 02 LECHE INSUFICIENTE... 02 

PROBLEMA DE PEZONES.. 03 PROBLEMA DE PEZONES.. OS 
NIÑO RECHAZO PECHO . 0¿ NIÑO RECHAZO PECHO.-- 04 

31 VERIFIQUE 404: 

¿32 

43~ 

434 

435 

EDAD DE DESTETE . . . . . .  05 
QUEDO EMGARAZADA . . . . .  06 
TRABAJO FUERA DE 
CASA . . . . . . . . . . . . . . . . .  07 

OTRO: 96 
(ESPEE]F[QUE) 

/ [VO F - 1  MUERTO F • ~J [T J 

CPASE A 43¿) (REGRESE A 

EDAD DE DESTETE . . . . . .  05 
QUEDO EMBARAZADA . . . . .  06 
TRABAJO FUERA DE 
CASA . . . . . . . . . . . . . . . . .  07 

OTRO: 96 
(ESPECIF[QUE) 

IIV]VO , MUERTO r n 
[T J IF J 

!!(PASE A ¿34) (REGRESE A 

MADRE ESTABA ENFERMA..DI 
LECHE INSUFIC]ENTE....G2 
PROBLEMAS DE PEZONES..OB 
NIÑO RECHAZO PECHO....G¿ 
EDAD DE DESTETE . . . . . .  05 
QUEDO EMBARAZADA ..... 06 
TRABAJO FUERA DE 
CASA ................. 07 

OTRO: 96 
(ESPEC[FIQUE) 

VIVO F ~  MUERTO ~r ] 

(PASE A 434) (REGRESE A 
~05 EN LA 
PROXIMA 
COLUMNA O, SI 
NO HA v MAS 
NACIM[ENTOS 
PASE A 439A)  

405 EN LA , 405 EN LA 
PROX I MA PROX l MA 
COLUMNA O, SI COLUMNA O, SI 
NO HAY MAS NO HAY MAS 
NACIM]ENfOS NAC[MI ENTOS 
PASE A 439A) PASE A 439A) 

LCuántas v e c e s  {e  dio de l a c t a r  11 
tarde(Pe¢h°) a (NOMBRE) entre tas 6 de ta NUMERO D E d e  ayer Y H ........... L JT , NUMERO DE ~~~ NUMERO DE ' ' i r  

~as 6 de ~a manada VECES , ~ , VECES ............ VECES ............ i I 
i 

de hoy í 
S[ LA RESPUESTA NO ES NUMERICAI 
INDAGUE UN NUMERO APROXIMADO 

de ac ar (pecho a (NOMBRE), entre NUMERO DE i NUMERO DE , ~ NUMERO DE 

La'- 6 de  t a  mañana y Las 6 de l a  II L 1 J t a r d e ?  I VECES . . . . . . . . . . . .  i i i VECES . . . . . . . . . . . .  VECES . . . . . . . . . .  L 

SI LA RESPUESTA NO ES NUMERICA, 
INDAGUE UN NUMERO APROXIMADO 

E o e ,  d , a d e a y e r o  . . . .  he , NOMBRE), SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , S, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , , S ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ,  
tomo algo en b)beron? I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 II NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;I li NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 ~ NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 II NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  

SI NO NS 

AGUA SOLA . . . . . . .  I 2 8 
AGUA AZÙCARADA.. 1 2 8 
JUGO . . . . . . . . . . . .  ! 2 8 
MATES . . . . . . . . . . .  I B • 
FORMULAS PARA 

BEBES . . . . . . . . .  1 2 8 
LECHE EN POLVO.. I 2 8 
LECHE FRESCA .... I 2 8 
LECHE EVAPORADA, I 2 8 
ALGUN OTRO 

LIQUIDO . . . . . . .  I 2 8 
COMIDA HECHA 

DE CEREAL . . . . .  1 2 8 
COMIDA HECHA DE 

TUBERCULOS . . . .  I 2 8 
HUEVOS,PESCADO, 

POLLO . . . . . . . . .  1 2 8 
CARNE . . . . . . . . . . .  I 2 B 
CUALQUIER OTRA 

COM[DA SOL]DA 
0 SEMISOLIOA.. 1 2 8 

S l  

AGUA SOLA . . . . . . .  I 
AGUA AZUCARADA.. I 
JUGO . . . . . . . . . . . .  I 

MATES . . . . . . . . . . .  I 
FORMULAS I~RA 

DEBES . . . . . . . .  ] 1 
LECHE EN POLVO.. 1 
LECHE FRESCA . . . .  I 
LECHE EVAPORAOA. I 
ALGUN OTRO 

LIQUIDO . . . . . . .  1 
COMIDA HECHA 

DE CEREAL . . . . .  I 
COMIDA HECHA DE 

TUDERCULOS . . . .  1 
NUEVOS,PESCADO, 

POLLO . . . . . . . . .  I 
CARNE . . . . . . . . . . .  I 
CUALQUIER OTRA 

COMIDA SOLIOA 
0 SEM[SOL]OA. .  1 

NO NS SI NO NS 

2 8 AGUA SOLA . . . . . . .  I 2 8 
2 8 AGUA AZUCARADA.. I Z 8 
2 8 JUGO ............ I 2 8 
2 8 MATES . . . . . . . . . . .  1 2 8 

FORMULAS PARA 
2 8 BEBES . . . . . . . . .  1 2 8 
2 8 LECHE EN POLVO.. I 2 8 
2 8 LECHE FRESCA .... I 2 8 
2 8 LECHE EVAPORADA. I 2 8 

ALGUN OTRO 
2 8 LIQUIDO . . . . . . .  ! 2 8 

COMIDA HECHA 
2 8 DE CEREAL . . . . .  I 2 8 

COMIDA HECHA DE 
2 8 TUBERCULOS . . . .  1 2 8 

HUEVOS,PESCADO, 
2 8 POLLO . . . . . . . . .  1 2 8 
2 8 CARNE . . . . . . . . . . .  1 2 8 

CUALQUIER OTRA 
COMIDA SOLIDA 

2 8 0 SEMISOLIDA. .  1 2 8 

En aLgun  momento  de a y e r  o de anoche  
~e t e  d i o  a (NOMBRE) a ( g u n o s  de l o s  
siguientes alimentos: 

¿Agua sola ~ 
¿Agua azucarada ~ 
¿Jugo ~ 
cMates/infuslones 
¿Formula para bebés (NAN $26, 

S[MILAC etc.) ~ 
¿Leche en polvo ~ 
¿Leche fresca? 
~Leche e v a p o r a d a ?  

¿A [gun  o t r o  [ í q u i d o  ? 
¿ A l g u n a  com ida  hecha  de c e r e a (  
( m a í z ,  a v e n a ,  soya ,  a r r o z  e t c . ) ?  
¿ A l g u n a  c o m i d a  hecha  de t u b é r c u [ o s  
(pLátano, yuca ,  camo te  etc.) ? 

¿Huevos ,  p e s c a d o ,  p o t r o  ~ 
cCarne  ~ 

c £ u a l q u í e r  o t r a  com ida  s 6 ~ i ¢ a  o 
semis6[ida » 
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I 
VERIFIQUE 435: 

AYER SE LE DIO ALIMENTO 0 LIOUIDO» 

VERIFIQUE 428 PARA VER Sl TODAVlA 
LE DA PECMO 

'.3681 %dernas de la tactancia, ¿cuántas 

I 
veces co mío ayer (NOMBRE) inc [uvendo 
t a n t o  Las comidas p r i n c i p a l e s  como 

o t ras~  7 A E A OIE "? "  

SI O M S VEC S, N I 

437 ¿Cuantas vete! ,  comlo ayer (NOMBRE), 
Ir lcLuvendo t a n t o  tas Cl~l idas 
D t l n ( ) p a l e s  como o t ras~  

SI ? 0 MAS VECES, ANOTE "7"  

438 Cuantos d i a s  de l a  u l t i m a  semana 
se le dlo a (NOMBRE) algo de lo 
~igulente: 

cAgua sota » 

cCua(quie« tlpo de [eche 
(distinta a l a  leche materna) ~ 

cOtros Liquidos ~ 

c C o m i d a  h e c h a  d e  c e r e a ~  
( m a i z ,  s o y a ,  a v e n a ,  a r r o z  e [ c . )  ? 

c C o m i d a  h e c h a  d e  t u b ë r c u t o s  
( p [ a t a n o ,  y u c a ,  c a m o t e  e t c . )  » 

cHoevos, pescado, p o { l o  ~ 

cCa rne  ~ 

c C u a [ q u l e r  o t r a  c o m i d a  s o l i d a  o 
s e m l s O l i d a  ~ 

l 
ULTIMO NACIDO VIVO PENUIT[MO NACIDO VIVO ANTEPENULTIMO NACIDO VIV I 

I NOMBRE NOMBRE NOMBRE 

"SI " EN " S I "  "SI » ' UNO "NO/NS" EN UNO "NO/NS" 
(]DOS 0 MAS EN lODOS EN TODOS 0 MAS EN T 0 MAS 

! I i~BSE A G~.q m (PASE A 4381 

"NO"/NO SE "NO"/NO SEll "NO"/NO SI 
"S I » PREGUN TO "S I " "S I " PREGUNTO , PREGUNTO 

!:J i I í'. i ' T 
' 1  ' i 

• I I 
(PASE A 437) i (PASE A ¿37)~ ) (PASE A 43T', 

NUMERO DE VECES . . . . .  I i NUMERO DE VECES 

(PASE A 438)« ] (i (PASE A ¿38)« 

NO SABE . . . . . . . . . . . . .  8 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  

; NUMERO DE VECES . . . . .  í i NUMERO DE VECES . . . . .  i i 

NO SABE . . . . . . . . .  8 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 

NUMERO DE VECES ..... I 

(PASE A 438)« i 
i 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 

NUMERO DE VECES . . . . .  

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 

REGISTRE EL NUMERO DE DIAS 
SI NO SABE, ANOTE "8 "  

I ' 
AGUA SOLA . . . . . . . . . .  i i 

F l 
LECHE . . . . . . . . . . . . . .  I 

[ J 

OTROS LIQUIDOS ..... [ ; 
COMIDA HECHA DE ~] 

CEREAL . . . . . . . . . . . . .  i i 

COMIDA HECHA DE 
TUBENCULOS . . . . . . . . .  , ! 

HUEVOS, PESCADO, 
POLLO . . . . . . . . . . . .  , 

CARNE . . . . . . . . . . . . . .  F i 
[ I 

CUALQUIER OTRA 
COMIDA SOL]DA 0 r , 
SEMISOL IDA ......... ! I 

L , 

REGRESE A ¿~DD EN LA 
PROXIMA COLUMNA; 0,  S) NO 
HAY MAS NACIMIENTOS, PASE 
A 439A 

REGISTRE EL NUMERO DE O l A S  
SI NO SABE, ANOTE "8"  

AGUA SOtA .......... 

LECHE . . . . . . . . . . . . . .  

OTROS LIQUIDOS . . . . .  

COMIDA HECMA DE 
CEREAL . . . . . . . . . . . . .  ] 

t 

CCXM[DA HECHA DE 
TUBERCUt OS . . . . . . . . .  

HUEVOS, PESCADO, 
POLLO . . . . . . . . . . . . . .  

CARNE . . . . . . . . . . . . . .  

CUALQUIER OTRA 
COMIOA SOL)DA 0 ; , 
SEMISOt IDA ........ i I 

, J 

REGRESE A 4OS EN LA 
PROXIMA COLUMNA; O, SI NO 
HAY MAS NAC]MIENIOS, PASE, 
A ~.39A 

REGISTRE EL NUMERO DE DIAS 
$1 NO SABE, ANOTE "8"  

AGUA SOLA . . . . . . . . . .  

LECHE . . . . . . . . . . . . . .  

OTROS LIQUIDOS ..... 

COMIDA HECHA DE 
CEREAL . . . . . . . . . . . . .  

COM)DA HECHA DE 
TUBERCULOS . . . . . . . . .  

HUEVOS, PESCADO, 
POLLO . . . . . . . . . . . . .  

CARNE . . . . . . . . . . . . . .  

CUALQUIER OTRA 
COMIDA SOLIDA 0 
SEMISOLIDA . . . . . . . . .  

REGRESE A 405 EN LA 
PROXIMA COLUMNA; 0 BF NO 
HAY MAS NACIMIENTOS, {»ASE 
A 4~9A 
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SECCION 4B. LACTANCIA Y ANTICONCEPCION 

No. I PREGUBTAS Y FILTROS II CATEGORIAS Y CO01GOS tASE A 

439A VERIFIQUE 216: 
I ULTI'O NIÑO ESTA VIVO: EL ULTIMO NIÑO ESTA MUERTO F ~  I I 

i ~ l ~  NOMBRE : . . . . . .  q I i , ¿ ¿ O  

Li 
, , ~10 . .d .  eL ,n,~,o d., .O.r..o de,BOMSBE, o d. .~é,  de, IS, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' l  

n a c i m i e n t o  de (NO$tBRE) ¿Ud. ha recLb ido  a(gdn conse jo  sobre  
Ea l a c t a n c i a  materna7 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - b~39G 

439DI  ¿Quíén [e  aconse jó  u o r í e n t ó  más sobre  la  Lac tanc ia  materna 

439F 

639G 

darle pecho a (NOMBRE)? 

VERIFIQUE ¿25: 
LE DIO PECHO A (NOMBRE) 
ALGUNA VEZ S[ 

¿Hasta que edad [e  aconse ja ron  que d i e r a  de l a c t a r  (pecho)  
a (NOMBRE)? 

MEOICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
OBSTETR{Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
ENFERMERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
SANITARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 
FARMACEUT[CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 
PARTERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O• 
PROMOTOR(A) DE PLAN. FAM[LIAR . . . . . . . . . .  07 
ESPOSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08 
MADRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B9 
HERMANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
OTRO PARIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

OTRO: 96 

BO 

MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~  

OTRO: 96 
{ESPECIFIOUE) 

NO SABE/NO RECUERDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

¿Qué es lo  p r i m e r o  que se le  debe dar  a [  recién nac ido? LECHE MATERBA/CALOSTRO . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
AGUA SOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
AGUA AZUCARADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
LECHE MATERNIZADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O¿ 
MIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 
TE, HIERBAS, INFUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . .  06 
JUGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07 

OTRO: 9b 
{ESPECIFIQUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

I 
~439G 

¿39H ¿CuáLes son Las v e n t a j a s  de dar  de Lac tar  (pecho)  a [os 
bebés? 

SONDEE: 

¿Atguna otra? 

C]RCULE TOOAS LAS CATEGORIAS MENCIONADAS 

ES SENC]LLO/EACIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
NATURAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
BUENA NUTRICIOB PARA EL BEBE . . . . . . . . . . .  C 
PROTEGE EL BEBE DE ENFERMEDAD . . . . . . . . . .  D 
POSTERGA SIGUIENTE EMBARAZO . . . . . . . . . . . .  E 
SIN MUCHO COSTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 

OTRO: X 
(ESPECIFIQUE) 

NO HAY VENTAJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

4 3 9 [ |  ¿Usted c ree  que dar  de Lac tar  (pecho)  aL bebé causa a [gün S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

I prob[ema de sa l ud  a La madre? NO . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ~ 4 3 9 K  

~39J I  LOuë problemas de sa l ud  se Le pueden presenta?  a La madre 

I 
por  dar  de l a c t a r  (pecho)?  

SONOEE: 
LALgun o t r o  prob lema? 
C]RCULE TODAS LAS CATEGORIAS MENCIONADAS 

INFECC[ON DEL SEBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
PEZOBES AGRIEIADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
DEFORMAE]ON DEL SENO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 

OTRO: X 
(ESPECIFIOUE) 
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No, I PREGUNTAS Y FILTROS 
I 

439K I ¿El uso deL biberón presenta dificultades~desventajas o 

I probtemas? 
¿39L ¿Oué d e s v e n t a j a s  o p r o b l e m a s  p r e s e n t a  e l  u s o  d e t  b í b e r d n ?  

SONDEE: 

¢A[Bun otro p r o b l e m a ?  

CIRCULE TODAS LAS CATEGORIAS MENC]ONADAS 

I CATEGORiAS Y CODIGOS ~ASE A 

Sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I | 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ~- .439M 

NO DISPONE DE AGUA POTABLE . . . . . . . . . . . . .  A 
LECHE AGUADA DEBIDO AL ALTO COSTO . . . . . .  B 
OTROS PROBLEMAS DEL COSTO . . . . . . . . . . . . . .  C 
DIARREA DEL BEBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
COL]CO DEL BEBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
BEBE NO GANA SUF]CIENTE PESO . . . . . . . . . . .  F 
MUCHO TRASRAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 

OTRO: X 
(ESPEC]T]OUE) 

¿39M cDesde eL i n i c í o  del embarazo de (NOMBRE) o después de[ SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 

n a c i m i e n t o  de (NOMBRE) Ud. ha rec ib ido  a[gûn consejo sobre 
p [an iF i cac ion  F a m i L i a r ~  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 »4390 

439N cOuien [e aconsejo sobre el uso de p[aníficaci6n Fami[iar» 

SONDEE: 

¢A[guien más ? 

CIRCULE TODAS LAS CATEGORIAS MENCIONADAS 

L390 VERIFIQUE LA PRIMERA COLUMNA DEL CALENDARIO: 

USO DE ANT]CONCEPCION DESDE EL ULTIMO NACIMIENTO: 

SI : USO OE 
(NOMBRE DEL METODO) 

DESPUES DE MESES DEL ULTIMO NACIMIENTO 

439P cQuien fue la persona que más inf[uyô para que Ud. usara 
p l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  ~ 

MEDICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

OBSTETRIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ENFERMERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SANITARIO .............................. 
FARMACEUT]CO ........................... 
PARTERA ............................... 
PROMOTOR(A) DE PLAN. FAMILIAR . . . . . . . . . .  
ESPOSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MADRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
HERMANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OTRO PARIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

OTRO: X 

NO: E !  . . . . . . . . . .  

MED]CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
OSSTETRIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
ENFERMERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
SANITARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 
FARMACEUT]CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 
PARTERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 
PROMOTOR(A) DE PLAN. FAMILIAR . . . . . . . . . .  07 
ESPOSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08  
MADRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09  
HERMANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
OTRO PARIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

OTRO: 96  
(ESPECIF[OUE) 

~ B 3 9 5  

I 

4 3 9 0 |  LA que  se  d e b e  que  Ud. empeza ra  a u s a r  p l a n i F i c a c i d n  J f a m i l i a r  a l o s  (VEA 4 3 9 0 )  meses d e l  n a c í m i e n t o  
de  su  u t t i m o  h í j o  y no  a n t e s  o d e s p u ê s ?  

REANUDO RELACIONES SEXUALES . . . . . . . . . . . . .  01 
REANUDO LA MENSTRUACION . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
TERMINO/CAMBIO LACTANCIA . . . . . . . . . . . . . . .  O 3 
CAMBIO EN EL DESEO DE T E N E R  NAS H IJOS . ,  O¿ 
MENSAJE BE RADIO/TELEVISION . . . . . . . . . . . .  05 
POR RECDMENDAC]ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06  

OTRO: 96  
(ESPECIFIOUE) 

NO SABE/NO RECUERDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 B  
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NO. I PREGUNTAS Y FILTROS 

~~PR LPor qu@ dec ld io  Ud. usar (METO00)~ 

4 ~ ~ S  

I CATEGOR]AS Y CODIGOS 

EF]CAC[A DEL METO00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Of 
EXPER]ENC[A PREVZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
NO [NTERF[ERE CON LA LACTANC[A MATERNA. 03 
SEGURIDAD DEL METO00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 
MENSAJE DE RADIO/TELEVIS]ON . . . . . . . . . . .  05 
MAS BARATO QUE OTROS METODOS . . . . . . . . . . .  06 
FUE RECOMENDADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O? 

OTRO: . . . . . . . . . . .  9 6  

(ESPECIFIOUE) 

~PASE A 

zCr"e Ud. que hay metodos de p [an i f i cac+on  fam,~ lar  que no II si  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
SOn d e  u s o  a p r o p i a d o  p a r a  u n a  m u j e r  q u e  e s t a  L a c t a n d o  li NO . . . . . . . .  2 
(dando pe(ho) .  NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B " » 4 ¿ 0  

&$9 T ¿Cuales sc~ esos ~»etodos» 

SONDEE: 

cALgUn o t ( h  mo~()do ? 

CIRCULE TODAS LAS CATEGORIAS MENE]ONADAS 

P[LOORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
M [ N I  P l L D O R A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
D [ U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 

[NYECTABLES ............................. D 
[MPLANTES ( N O R P L A N T )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
V A G [ N A L E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
CONDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
ESTERILIZACION FEMEN[NA . . . . . . . . . . . . . . . . .  R 
ESTERIL]ZACION MASCULINA . . . . . . . . . . . . . . . .  [ 
ABST]NENCIA PER[OO[CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
RETIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K 

OTRO: X 
:¿' l : l : :(dl l  J | ' l l ] ~  
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SECCION 4C. INMUNIZACION Y SALUD 
CUESTIONARIO A{ ) IC IONAL-~  ~ 

¿4{) - ANOTE EL NUMERO DE ORDEN, NOMBRE Y CONDICION DE SUPERVlVERC[A {)E CADA NACIDO VIVO DESDE ENERO DE 1991. HAGA LAS 
PREGUNTAS ACERCA {)E CADA UNO DE ESTOS NAC(MIENTOS, EMPEZANDO CON EL ULTIMO. (S i  HAY MAS DE TRES NACIMtENTOS 
UTILICE UN CUESTIONARIO ADICIONAL).  

G41 ULTIMO NACI{)O V I V O  PENULT]MO NACI{)O VIVO ' ANTEPENULTIMO flAC[DO VIVE 

N' DE ORD'N ...... ~ } N' {)E ORDEN ...... F~~ N ' DE OROE' ...... [ __] "] 

~A2 

¿43 

NUMERO DE ORDEN EN LA PREGUNTA 212 

I- VEA LA PREGUNTA 212 (VEA NOMBRE) 

- VEA LA PREGUNTA 216 

NOMBRE 

VIVO ~ MUERTO ~ ~  

(PASE A LA 
PROXIMA 
COLUMNA; O, 
SI NO HAY MAS 
NACIMIENTOS, 
PASE A 465) 

NOMBRE 

VIVO ~ ~  MUERTO ~ ~  

(PASE A LA 
PRONIMA 
COLUMNA; O, 
SI NO HAY MAS 
NAC[MIENTOS, 
PASE A 465)  

¿Tiene Ud. [a  t a r j e t a  de vacunac ión  S i ,  VISTA . . . . . . . . . . . .  1-~ S I ,  VISTA . . . . . . . . . . . .  1 7  
de (NOMBRE) ~ (PASE A 445), 2 ] I I (PASE A 445)« - -  

S I ,  NO VISTA . . . . . . . . .  S I ,  NO VISTA . . . . . . . . .  2 ~  
(PASE A 447), I (PASE A ¿¿7).---- 

cMe permite Yerta por favor? ~ SIN TARJETA .......... 3 ~ SIN TARJETA .......... 3 

NOMBRE 

VIVO ~ MUERTO ~~~ 

(PASE A LA 
PROXlMA 
COLUMNA; O, 
SI NO HAY MAS 
NAC[M]ENTOS, 
PASE A ¿65) 

SI, V STA . . . . . . . .  1 
(PASE A 445)« .... 

S I ,  NO V[STA . . . . . . . . .  2~] 
(PASE A 447)« 

S]N TARJETA . . . . . . . . . .  3 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
vacunación de (NOMBRE)? (PASE A 447)« - (PASE A 447)« (PASE A ¿47)« 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

445 I )  COPIE DE LA TARJETA LAS FECHAS 
DE VACUNACION PARA CADA VACUNA, 

2) ESCRIBA "44" EN LA COL, DIA, 
SI LA TARJETA MUESTRA QUE LE 
PUSIERON LA VACUNA, PERO NO SE 
ANOTO LA FECHA. 

BCG? 

POliO {)? (aL nacimiento) 

POLIO I? 

POLIO 2 ~ 

POliO 3 ~ 

{)PI 17 

DpT 27 

DpT ~~ 

SARAMP[ON ~ 

OIA MES AÑO 

BCG 

PO 

PI 

P2 

P3 

{)1 

D2 

D3 

s i 
J J 

8CG 

PO 

P1 

P2 

P3 

{)1 

D2 

03 

S 

DIA MES AÑO DIA MES 

BCG 

PO 

P1 

P2 

P3 

D] 

{)2 

D3 i 

s i 

A@O 

4C6 
e,  ta~ vacunas que no estar)  anotadas (INDAGUE POR VACUNAS Y I* ([NOAGUE POR VACUNAS Y « ';i(INDÂ¿uES "PÒR "VÂCÛÑÅS 'vi ,T j 
en e~ta tarjeta ~ ESCRIBA "66" EN LA ESCRIBA "66" EN LA ESCRIBA "60" EN LA 

COLUMNA CORRESPON{)]ENTE) COLUMNA CORRESPOND]ENTE) COLUMNA CORRESPONDIENTE) 
A {)lA EN 4¿5) A {)lA EN &45) A OlA EN 445) 

ANO]E "SI  » SOLO SI LA ENTREVISTADA 
MENCJONA 8CG, POLIO 0 "3 ,  DPT 1"3,  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Y / O  SARAMP]ON,  NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  S NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  B 

(PASE A 449) ~ (PASE A 449) ~ (PASE A 449) 
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II 
¿47 i pAiguna vez ( e  pusieron a (NOMBRE) 

I 
una vacuna para preveni rLe cont ra  
t a s  e n f e r m e d a d e s ?  

ULTIMO NAC]DO VIVO PENULT]MO NACIDO VIVO 

NOMBRE NOMBRE 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
(PASE A ¿4g)« (PASE A 449), 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  

I2zINULTIMO NAC'DO V 1 

s i  ................... i~1 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(PASE A 44g)« 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  

481P°fv°rdges--Erecb I alguna de las s igu ien tes  vacunas: 

4¿DA ¿ U n a  v a c u n a  BCG c o n t r a  [ a  SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
t u b e r c u l o s i s ,  es d e c í r ,  u n a  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
i n y e c c i ó n  e n  e l  b r a z o  o e [  h o m b r o  NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 
d e r e c h o  q u e  d e j a  u n a  c i c a t r i z }  

S[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 

¿ABB 

448C 

44aD 

¿ R e c i b i ó  u n a  v a c u n a  c o n t r a  l a  p o l i o ,  
e s  d e c i r ,  g o t a s  e n  t a  b o c a ?  

¿ C u á n t a s  v e c e s ?  

cCuándo se le  d í 6  [a pr imera vacuna 
para ta p o l i o :  i rw~ediatamente, 
d e s p u é s  d e l  n a c i m í e n t o  o m å s  t a r d e ?  

SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~  

(PASE A ¿¿BE)« 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 ~ 

[--- [  
N o .  DE VECES . . . . . .  ~ i  

INMEDIATAMENTE 
DESPUES 
DEL NAC[M]ENTO . . . . .  1 

MAS TARDE . . . . . . . . . . . .  2 

S[  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

(PASE A 44BE)« 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 

No..DE VECES . . . . . .  

]NMED[ATAMENTE 
DESPUES 
DEL N A C I M I E N T O  . . . . .  1 

MAS TARDE . . . . . . . . . . . .  2 

a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 • 

(PASE A ~¿8E), i, 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 - 

NO. DE VECES . . . . . .  ~ i J  

INMEDIATAMENTE 
DESPUES 
DEL NACIMIENTO . . . . .  I 

MAS TARDE . . . . . . . . . . . .  2 

I I SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 11 I ¿48E ¿Recibió ta vacuna DPT, es d e c i r ,  SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
una inyecc ión usua[mente apl icada • a l  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 [ mismo tiempo con tas gotas de [a (PASE A 448G)« ~ (PASE A 448G)« (PASE A 4 4 8 G ) .  
p o l i o  ~ NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 ~ NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 ~ NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 J 

No.  DE VECES . . . . . .  L : 448F ¿Cuántas veces? NO. DE VECES ...... ~ NO. DE VECES ...... ~ • 7 

448G| ¿RecibiÓ una inyecc ión en el  honVoro ~ SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 

I i zqu íe rdo  para p reven i r  e l  I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I sarampiOn? NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  B NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 

4 4 9  I ¿ ( N O M B R E )  ha  t e n i d o  f í e b r e  e n  Las  SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 S l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I ú l t imas  2 semanas, inc luyendo hoy? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  B NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  B NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  B 

I 
U L t i m a s  2 semanas?  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ] NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ] dl (PASE A 4 5 4 ) «  .... ! ~  (PASE A 4 5 4 ) «  (PASE A A 5 4 ) «  

NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  B ~ NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  8 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  

451  | C u a n d o  (NOMBRE)  e s t u v o  e n f e r m o  c o n  SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 | 

I t o s ,  c r e s p i r a b a  mas  r a p i d o  q u e  d e  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I c o s t u m b r e ,  e s t a b a  a g i t a d o  o t e n i a  NO SABE . . . . . . . . . . . . .  8 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  B NO SABE . . . . . . . . . . . . .  D 
dificultad para respirar? 

G52 ' c B u s c o  U d l  p a r a  La t o s ?  . . . . . .  j o  o t r a t a m i e n t o  $ [  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ~ S i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I~ SI . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 i ' I  

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿ ]~  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1~ NO . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
(PASE A 45¿)« (PASE A 454)« (PASE A ¿54)« 
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ULTIMO NACIDO VIVO II PENULTIMO NACIDO VIVO I ANTEPENULT]MO NACIDO 

NOMBRE II NOMBRE I NDMBRE 

4S3 cD6nde buscó Ud. consejo o 
tratamiento? 

SONOEE: 
t e n  a ( g u n a  o t r a  p a r t e ,  a v i o  a 
¿ [ 9 u 1 e n  mas~ 

CIRCULE TODAS LAS CATEGORIAS 
MENCIONADAS 

SECTOR GOBIERNO 
HOSPITAL: 

M]NSA . . . . . . . . . . . . .  
[PSS . . . . . . . . . . . . . .  
FFAA Y ON . . . . . . . .  

CENTRO SALUD M]NGA.. 
PUESTO SALUD M]NSA.. 
POL]CL]NICO/CENTRO/ 
POSTA ]PSS . . . . . . . . . .  
PROMOTOR SALUD . . . . . .  

SECTOR PRIVADO 
CONSULTOR]O/CLINICA 
PARTICULAR . . . . . . . . . .  i 
SOIIQUIN POPULAR... J 
FARMACIA/BOTICA . . . . .  K 
FAMILIAR/AMIGO . . . . . .  L 

OTRO: X 
(ESPECIF[OUE) 

¿5¿ I c(NOMBRE) tuvo d ia r rea  en tas SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

I u l t i m a s  2 semanas, inctuyer'Kio hoy? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2~ 
(PASE A ¿b4)« i 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8! 

455 I cHubo sangre en t a  deposicJon (en La SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

I m a t e r i a  f e c a [ ) ?  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 

456 

457 

458 

SECTOR GOBIERNO 
HOSPITAL: 

A M]NSA . . . . . . . . . . . . .  
B IPSS . . . . . . . . . . . . . .  
C FFAA Y PN . . . . . . . .  
D CENTRO SALUD M[NSA.. 
E PUESTO SALUD MINSA.. 

POL]CL]NICO/CENrRO/ 
F POSTA ]PSS . . . . . . . . . .  
G PROMOTOR SALUD . . . . . .  

SECTOR PRIVADO 
CONSULTORIO/CL[N]CA 
PARTICULAR . . . . . . . . . .  I 
BOTIQUIN POPULAR . . . .  J 
FARMACIA/BOTICA . . . . .  K 
FAMILIAR/AMIGO . . . . . .  L 

OTRO: X 
(ESPEC[FIOUE) 

Sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 l 
(PASE A 46~)« i 

NO SABE ............... 8 j 

SECTOR GOBIERNO 
HOSPITAL: 

A MINSA . . . . . . . . . . . . .  A 
B IPSS . . . . . . . . . . . . . .  B 
C ~FAA Y PN . . . . . . . . .  C 
D CENTRO SALUD MINSA.. D 
E PUESTO SALUD M[NSA.. E 

POL[CLIN[CO/CENTRO/ 
F POSTA [PSS . . . . . . . . . .  F 
G PROMOTOR SALUD . . . . . .  G 

SECTOR PRIVADO 
CONSULTORIO/CL[NICA 
PARTICULAR . . . . . . . . . .  I 
BOTIQUIN POPULAR, . J 
FARMACIA/BOTICA . . . . .  K 
FAMILIAR/AMIGO . . . . .  t 

OTRO: X 
(ESRECIFIQUE) 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

(PASE A 464)« ! 
I NO SABE ............... 8 

S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I S i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  B NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 

En e( peor d la  de Ta d i a r r ea ,  NUMERO DE r ] 
ccuantas depos,ciones tuvo (NOMBRE)? DEPOSICIONES . . . .  [ ! 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  9, 

Durante l a  d ia r r ea ,  ¿ le d i o  Ud. a 
(NOMBRE) d e  t o m a r  i g u a t  c a n t í d a d ,  
más c a n t i d a d ,  o menos  cant idad d e  
( i q u i d o s  q u e  Le d a b a  a n t e s  d e  La 
diarrea? 

D u r a n t e  l a  d i a r r e a ,  L {e  d i o  de  come'r  
a (NOWBRE) i g u a t  c a n t i d a d ,  
más c a n t i d a d ,  o menos  c a n t i d a d  de  
a L i f r ~ n t o s  s o [ i d o s  q u e  t e  d a b a  a n t e s  
de t a  diar rea? 

.U.ER•DEoEoOS,C.O«S i í ]  OE"OS,C,O.EsNU"EBODE i i  i . . . .  . . . .  

98 NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  98 NO SABE. 98 

IGUAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ IGUAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  I J IGUAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

MAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I MAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I MAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
MENOS . . . . . . . . . . . . . . . . .  MENOS . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 MENOS . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 

IGUAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 IGUAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 IGUAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
MAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 MAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 MAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
MENOS . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 MENOS . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 MENOS . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  B I NO SABE . . . . . . . . . . . . . .  B NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 

P 
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459 Durante La díarrea le díó a 
(NOMBRE): 

¿Un liquido preparado de un 
paquete especia( (sales de 
rehidratación oral, salvadora)? 

cLiquido preparado con arroz, 
cereal, tubercutos, frutas ~ 

¿ S o p a / c a t d o ~  

¿Te,  mates/infusión sin azúcar? 

cTe, mates¡inFusiones con azúcar, 
gaseosas azucaradas, líquidos con 
(aEeina» 

¿Leche o formula para bebes 9 

ULTIMO NACIDO ViVO 

NOMBRE 

SI NO NS 
SALES DE REH]- 

DRATACION, 
SALVADORA . . . . . .  1 2 B 

LIQUIDO CON 
ARROZ/CEREAL. . .1  2 8 

SOPA/CALDO . . . . . . .  I 2 8 

TE, MATES 
INFUSION S]N 
AZUCAR . . . . . . . . .  1 2 8 

MATES AZUCARADOS/ 
GASEDSAS CON 
A2UCAR, L ]OUID .  
CON C A F E ] N A . . . . 1  2 S 

LECHE/FORMULA 
PARA BESES . . . . .  1 2 B 

YOGURT . . . . . . . . . . .  1 2 S 
AGUA . . . . . . . . . . . . .  1 2 
OTROS L I Q U I D O S . . . 1  2 

I 
PENULTIMO NACIDO V i V O  ANTEPENULTIMO NACIDO viv 1 

I NOMBRE NOMBRE 

SI NO NS 
SALES DE REHI-  

DRATAC]ON, 
SALVADORA . . . . . .  1 2 B 

LIQUIDO CON 
ARROZ/CEREAL...I 2 8 

SOPA/CALDO . . . . . . .  1 2 8 

TE/MATES/ 
INFUS[ON SIN 
AZUCAR . . . . . . . . .  I 2 8 

MATES AZUCARADOS/ 
GASEOSAS CON 
AZUEAR, LIQU[D. 
CON CAFEINA.. . . I  2 B 

LECHE/FORMULA 
PARA BEBES . . . . .  1 2 8 

YOGURT . . . . . . . . . . .  I 2 B 

SI NO NS 
SALES DE REHI- 

DRATACION, 
SALVADORA . . . . . .  I 2 8 

LIQUIDO CON 
ARROZ/CEREAL...I 2 S 

SOPA/CALDO . . . . . . .  I 2 8 

TE/MATES/ 
]NFUS]OR SIN 
AZUCAR . . . . . . . . .  1 2 8 

MATES AZUCARADOS/ 
GASEOSAS CON 
AZUCAR, L IQUIO .  
CON E A F E I N A . . . . 1  2 8 

LECHE/FORMULA 
PARA BEBES . . . . .  1 2 8 

YOGURT ........... I 2 8 
AGUA . . . . . . . . . . . . .  1 2 8 
OTROS L ] O U I D O S . . . 1  2 B 

cPreparaeion de yogur t  ~ 
cAgua ? 8 AGUA . . . . . . . . . . . . .  I 2 B 
cOtros l í q u i d o s ?  8 OTROS L]QU]DOS... I  2 8 

~~°l ~~'°'~~°°°'~°~°~~'p~~~~~~~~r s' .................... i1 ~' .................... i~~'  .................... '1 l a  d i a r r e a ?  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
(PASE A 462)« (PASE A A62)« (PASE A A¿2)« 

RO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  NO SABE . . . . . . . . . . . . . . .  8 

¿61 cDuë (más) l e  dieron p a r a  tratar La 
díarrea ~ 

CIRCULE TODAS LAS CATEGORIAS 
MENCIONADAS 

ANTIB]OT]COS . . . . . . . . . .  A 
INYECCION...: . . . . . . . . .  S 
INTRAVENOSA . . . . . . . . . . .  C 
REMEDIOS CASEROS/ 

MEDICINA DE HIERBAS. D 
ANT]OIARRE]COS . . . . . . . .  E 

OTRO: X 
(ESPEC]F~GUE) 

ANT[BIOTICOS . . . . . . . . . .  A 
INYECC[ON . . . . . . . . . . . . .  B 
INTRAVENOSA . . . . . . . . . . .  C 
REMEDIOS CASEROS/ 

MEDICINA DE HIERBAS. D 
ANT[DIARRE]COST . . . . . . .  E 

OTRO: X 
(ESPECIF~QUE) 

ANTIBIOTICOS . . . . . . . . . .  A 
INYECCION . . . . . . . . . . . . .  B 
INTRAVENOSA . . . . . . . . . . .  C 
REMEDIOS CASEROS/ 

MEDICINA DE HIERBAS. O 
ANTIDIARREICOS . . . . . . . .  E 

OTRO: X 
(ESPECiFIOUE) 

, ° 2 1  ~.o,c0 uo coos.jo o ~r.,o.,.o,o i~ ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , $ i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , s ,  .................... '1  
p a r a  t a  d í a r r e a ?  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (PASE A 4 6 ¿ ) «  2] NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (PASE A ¿6¿ )4  2 ]  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (PASE A 4¿¿ )«  ~ - - ~ 2  

463 cDónde busco Ud. consejo o 
tratamiento? 

SONDEE: 
t E n  a [ g u n a  o t r a  p a r t e  o v i d  a 
a l g u i e n  más~ 

CIRCULE TCOAS LAS EATEGORIAS 
MENC]OflADAS 

SECTOR GOBIERNO 
HOSPITAL: 

MIHSA . . . . . . . . . . . . .  A 
IPSS . . . . . . . . . . . . . .  S 
FFAA Y PN . . . . . . . . .  C 

CENTRO SALUD MIRSA. .  D 
PUESTO SALUD MINSA. .  E 
POLICLINICO/CENTAO/ 
POSTA IPSS . . . . . . . . . .  F 
PROMOTOR SALUD . . . . . .  G 
URO COMUNAL . . . . . . . . .  S 

SECTOR PRIVADO 
CONSULTORIO/CLINIEA 
PARTICULAR . . . . . . . . . .  I 
BOTIQUIN POPULAR . . . .  J 
FARMACIA/BOTICA . . . . .  K 
FAMILIAR/AMIGO . . . . . .  L 

OTRO: X 
(ESPECIF]QUE) 

REGRESE A 462 EN LA 

SECTOR GOBIERNO ] 
HOSPITAL: 

MINSA . . . . . . . . . . . . .  A i 
IPSS . . . . . . . . . . . . .  B 
FFAA Y PN . . . . . . . . .  C 

CENTRO SALUD MINSA. .  D 
PUESTO SALUD MINSA.. E 
POL]CLINICO/EENTRO/ 
POSTA ]PSS . . . . . . . . . .  F 
PROMOTOR SALUD . . . . . .  G 
URO COMUNAL . . . . . . . . .  H 

SECTOR PRIVADO 
CONSULTORIO/CLINICA 
PARTICULAR . . . . . . . . . .  I 
BOTIQUÍN POPULAR . . . .  J 
FARMACIA/BOTICA . . . . .  K 
FAMILIAR/AMIGO . . . . . .  L 

OTRO: X 
(ESPECIFIOUE) 

REGRESE A 442 EN LA 

SECTOR GOBIERNO 
HOSPITAL:  

MIMSA . . . . . . . . . . . . .  A 
IPSS . . . . . . . . . . . . . .  B 
FFAA Y PM . . . . . . . . .  C 

CENTRO SALUD MIMSA. .  D 
PUESTO SALUO MIRSA. ,  E 
POLICLI• ICO/CENTRO/ 
POSTA IPSS . . . . . . . . . .  F 
PROMOTOR SALUD . . . . . .  G 
URO CO¢MOMAL . . . . . . . . .  H 

SECTOR PRIVADO 
CONSULTOR%O/CLIMICA 
PARTICULAR . . . . . . . . . .  I 
BOTIGUIR POPULAR . . . .  J 
FARMACIA/BOTICA . . . . .  R 
FAMILIAR/AMIBO . . . . . .  L 

OTRO: X 
(ESPECIFIQUE) 

REGRESE A 442 EN LA 
PROX1MA COLUMNA; SI NO PROXIMA COLUMNA; Si NO PROXIMA COLUMNA; SI NO 
HAY MAS NACIMIEflTOS PASE HAY MAS RACIMiENTOS PASE HAY MAS NACIM]ENTOS PASE 
A ¿65. A ¿65. A 465, 
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NO. I PREGUNTAS Y FILTROS 

465 | Cuando una n i ñ a  o un n i ñ o  t i e n e  d i a r r e a  ¿se  t e  d e b e r i a  d a r  

I i g u a l  c a n t i d a d ,  más c a n t i d a d ,  o menos c a n t i d a d  de L í q u i d o s  
que  l o  u s u a ( ?  

CATEGORIAS Y CODIGOS ¡PASE A 

IGUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I | 

MAS CANTIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I MENOS CANTIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

¿66 | Cuando una n i ñ a  o un n i ñ o  t i e n e  d i a r r e a  ¿se  t e  d e b e r i a  d a r  IGUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 m 

I i g u a l  c a n t i d a d ,  más c a n t i d a d ,  o menos c a n t í d a d  de  com ida  MAS CANTIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

I que  LO usuaL?  MENOS CANTIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

6 6 7  Cuando una  n i ñ a  o un  n i ñ o  e s t a  e n f e r m o  con d i a r r e a ,  ¿qué 
s ín t~ l~aS  l e  i n d i c a n  a Od.  que  d e b e  [ ( e v a r [ o  a l  m é d i c o  o a 
un e s t a b l e c i m i e n t o  de  s a l u d ?  

CIRCULE TOOAS LAS CATEGO~IAS MENCIONADAS 

DEPOSICIONES ACUOSAS REPETIDAS . . . . . . . . .  A 
VOMITO REPET]O0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

SANGRE EN LAS DEPOSICIONES . . . . . . . . . . . . .  C 
FIEBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
NO COME/NO BEBE BIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 

SI NO HAY MEJORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
DESHIDRATACIOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
SED PRONUNCIADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 

OTRO: X 
(ESPECIFIOUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

¿68 Cuando una n l n a  o n l n o  e s t Q  e n f e r m o  con t o s ,  ¿qu~ s in toe~as  
Le ind ican a Ud. que debe LLevarLo a l  medico o a un 
es tab lec im ien to  de sa(ud? 

CIRCULE TODAS LAS CATEGORIAB MENCIONADAS 

RESPIRACION AGITADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DIFICULTAD PARA RESPIRAR . . . . . . . . . . . . . . .  
RESPIRACIOB RUIDOSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FIEBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
INCAPAZ DE BEBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NO COME/NO BEBE BIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SE SIENTE MAS ENFERMO/MUY ENFERMO . . . . . .  
S] NO HAY MEJORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OTRO; 

(ESPECIFIQUE) 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

468A Si una  n i ñ a  o n i ñ o  t i e n e  t o s  y p r e s e n t a  r e s p i r a c i ó n  a g i t a d a  
o r å p i d a ,  ¿Que a c c i ó n  t o m a r í a  U d . ?  

CIRCULE TDOAS LAS CATEGORIAS MENCIONADAS 

ESPERAR UNOS DIAS PARA VER QUE PASA . . . .  A 
DARLE BEBIDAS CALIENTES . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

DARLE ALGUN REMEDIO YA TOMADO ANTES . . . .  C 
FBOTARLE EL PECHO 0 ESPALDA CON 

ALGUN REMEDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
ABRIGARLO BIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
BUSCAR AYUDA EN LA FARMACIA . . . . . . . . . . . .  F 
BUSCAR AYUDA DE UN MEDICO . . . . . . . . . . . . . .  G 
LLEVARLO A UN ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 

OTRO: X 
(ESPECIF]QUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

¿68B 

[ 
470  

Cuando una  n i ñ a  o n i ñ o  t i e n e  t o s  puede  t e n e r  neLJ'nonfa/ 
p u l m o n í a .  ¿Como r e c o n o c e r i a  Ud. [ a  n e u m o n f a / p u [ m o n i a ?  

~IRCULE TOOAB LAS CATEGORIAS MENCIONADAS 

¿Ha o í d o  Ud.  de  a L g ~  p r o d u c t o  e s p e c i a l  l l a m a d o  
s a l e s  d e  r e h i d r a t a c t B n  o r a l  ( S a L v I d o r m )  que  se  
puede  u s a r  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  La d i a r r e a ?  

RONCA EL PECHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
RESPIRACION RAPIDA 0 AGITADA,CANSANCIO. B 
FIEBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
SE LE HUNDE EL PECHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
DIFICULTAD PARA RESPIRAR . . . . . . . . . . . . . . .  E 
NO QUIERE CO~4ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 

OTRO: X 
(EBPECIFIOUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 
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No. I PREGUNTAS Y F]LTROS I CATEGOR[AS Y COD]GOS r,~~, 
I71 i VERIFIQUE ¿10, TODAS LAS COLUMNAS: I 

NINGUNA VEZ RECIS]O S| REC%B%O 
VACUNA ANTITETAM%CA VACUNA 
0 NO SE PREGUNTO ~ ANT]TETAN[CA ~ i  I ~~+T3 

v 

,,72 l e n  tos dlTimos c incoa~os,  ¿ tehanap l i cado  aUd. una [ S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i ~  
vacuna contra el t~ t ano?  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NO SAlE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  474 

¿73 ¿Cuântas veces  ha recibido ta vacuna contra el têtano en ~ I 
loa U t t i n ~ s  c i n c o  años? NUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I RO SABE/NO RECUEROA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

.~.i ¿~.o,0oo.~~u~~.0o0.un.0~o.,-0,~-p.n,~o,.o?~ 0 u~ .n.o « c o o  o o .  o . . o o o  I ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
cuel to del ûtero de ta mujer) NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 4 7 6  

475 | ¿Le h ic ieron una prueba de papanicotao en tos dtt imos I S] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I cinco años? I I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

¿76 I ¿le h ic ier°n  un examen de mama en L°s Ottim°s c inc° añ°s? I Sl NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ' l 
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SECCION 5. NUPCIALIDAD 

NO. | PREGUNTAS Y FILTROS 

~Ol | PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS. 

~o2 i cAc tua (men te  Ud, es ta  casada o conv i v iendo?  

CATEGOR{AS Y COO IGO5 

SI NO 
NIÑOS MENORES DE ID AÑOS . . . . . . . . . . .  I 2 
MAR[DO/CONYUGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
OTROS HO~4SRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 
OTRAS MUJERES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 

SI, ACTUALMENTE CASADA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

SI, CONVIVIENDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ S O 7  
NO. NO EN UNION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ l 

503 | cActuatmente t iene Ud una ~ a r e j a 9  Me re f i e ro  a atguien con PAREJA SEXUAL PERMANENTE . . . . . . . . . . . . . . . .  I | 

I qu ien  mant iene  l e [ a c i o n e ~  sexuates permancnIemente u PAREJA SEXUAL OCASIONAL . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I o c a ~ l o n a l m e n t e .  CO no l~ene pare ja~  NO TIENE PAREJA SEXUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

EO~ I c A n t e r , o r m e n t e  ha e~tado Ud. ca~ada o ha c o n v i v i d o ~  I S I ,  ESTUVO CASADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ~ S D 6  

I I SI ,  CONVIVID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 5 1 1  
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 I 

ANOtE "D" EN LA COLUMNA 3 DEL CALENDARIO EN ~L MES DE LA ENTREVISTA 
Y EN CADA MES HASTA ENERO DE 1991. 

PASE A 515F 

506 I LAc tua tmen te  es Ud. v~uda, d i v o r c i a d a  o separada ~ VIUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
DIVORC[ADA . . . . . .  2 , ~ 5 1 1  
SEPARADA . . . . . . . .  3 

~ 0 , 1 , s o o , o o ~ o , c o o o  . . . . . .  i . . . . .  U O . ~ , o r o o v ,  . . . .  I VIVE CON ELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
ot ro  S)tlo'~ VIVE EN OTRO SITIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI1 I cUd. h v e z  9 . . . . .  i v i d  . . . .  h . . . . .  do s ó l o  una vez o mäs de una I[ UNA VEZMAs DE UNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 1  

512 VER[F[OUE 511: 

CASADA/UN [DA ~ CASADA/UNIDA 
SOLO UNA VEZ: NAS DE UNA VEZ: 

F r 
LEn qué mes y año empez6 
a v i v i r  con su esposo/  
companero » 

¿En q u ê m e s  y año en~oez6 
a v i v i r  con su p r i m e r  
e s p o s o / c o r i ~ p a ñ e r o ?  

MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I i{ ii 
NO SABE MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98  

AÑo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L T I i  . s ,  
RO SABE AÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

S13 ¿Cuantos años t e n i a  Ud. cuanclo empez6 a v i v i r  con ~ [?  EDAD . . . . . . . . . . . . . .  
F T 1  

~14 DETERMINE LOS MESES DE CASADA 0 EN UNION DESDE ENERO DE 1991. ANOTE "X "  EN LA COLUMNA 3 DEL CALENDAR]D POR 
CADA MES DE CASADA 0 EN UNION, Y ANOTE " 0 "  POR CADA MES NO CASADA/UNIDA, DESDE ENERO DE 1991. 

PARA LAS MUJERES QUE ACTUALMENTE NO ESTAN CASADAS 0 EN UNIOM 0 CON MAS DE UNA UN]OR: 
INDAGUE POR LA FECHA EN QUE EMPEZO A V IV IR  CON SU PAREJA 0 LA FECHA DE VIUDEZ/SEPARACION/DIVORCIO,  y POR 
LA FECHA DE IN ICIO DE CUALQUIER UNION SUBSIGUIENTE. 

PARA MUJERES CON MAS DE UNA UNION: PREGUNTE POR LA FECHA DE LA UNION ACTUAL Y, SI ES EL CASO, POR EL 
I N I C I O  Y TERMINO DE OTRAS UNIONES. 
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No, 

515 

PREGUNTAS Y FILTROS 

VERIFIQUE 502: 
ACTUALNEHTE CASADA 

0 
CONVIVIENDO 

] CATEGOR%AE Y C~%GOS 

NO CASADA/CONVIVIENDO 

Lhora necesito hacerle algunas preguntas acerca de su 
act iv idad sexuat, con eL f i n  de tener una mejor comprensibr 
de algunos temas de ptan i f icac ibn fami t ia r .  

LCu6ndo fue La ~ttíma vez que Ud. tuvo relaciones sexuales 
con su esposo/compañero? 

HACE; DIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

SEMANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

AROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿ 

ANTES DEL ULTIMO 
HAC[MIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  996 

rASE A 

I j  

515A VERIFIQUE 301Y 302: 

CONOCE CONDON ~ NO CONOCE EONOON ~ 

I t 
¿La a t t i ~  vez que Ud. tuvo AlgUnos hombres usen un 
retaciones sexuales coa su condÔn, es decir un objeto 
esposo/compañero, êL u t i L i z6  de t6tex que etLos ponen en 
cond6n? su pene durante tas retacio-  

nes. ¿La ULtima vez que Ud. 
tuvo relaciones sexustes con 
SU esposo/compañero, ~L 
u t i L i z6  cond6n? 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

515B| En tos ûttimos 12 meses, ¿ha tenido Ud. retaciones sexuatesJ SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I con otra persona, aparte de su esposo/compañero? I I 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 5 1 7  

515C ¿Cuando fue ta ~tt ima vez que Ud. tuvo relaciones sexuates 
con aLguna otra persona~ 

HACE: OlAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

SEMANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

A@OS ...................... ¿ 

ANTES DEL ULTIMO 
NACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  996 

51SD I ¿Ut i t i zb  êL un condÔn e n  esa oc8si¿n? SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE, NO RECUERDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
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Mo. PREGUNTAS Y FILTROS 

515F 

CATEGORIAS Y COOIGOS 

Ahora n e c e s i t o  h a c e r l e  a lgunas p regun tas  acerca  de su 
a c t í v í d a d  s e x u a l ,  con e l  f i n  de t ene r  una me jo r  comprens ión 
de a lgunos  temas de p l a n i f i c a c i o n  f a m i l i a r .  

¿Ha t e n i d o  a lguna vez r e l a c i o n e s  sexua les?  

Si es S I :  ¿Cuândo fue  ta  G l t i m a  vez? 

NO CONOCE CONDDN ~T ~ 

I 
Algunos hombres usan un 

cond6n, es d e c i r  un o b j e t o  
de [ â t e x  que e l l o s  ponen en 

"su  pene d u r a n t e  las relacio- 
nes. Lla ~Itima vez que Ud. 
t uvo  r e l a c i o n e s  sexua les  conl 
su p a r e j a ,  é[ u t i L i z ô  I condÔn?  

515G VERIEIOUE 3 0 1 Y  302:  

CONOCE CONDON [ ~  

F - -  I 

¿La Ú l t i m a  vez que Ud. t uvo  
r e ~ a c i o t ~ s  sexua les  con SU 
pareja, ëL u t i l i z ó  condôn? 

VERIEIOUE 515F: 
TUVO RELACIONES ~ HACE MAS DE 12 MESES 
SEXUALES EN L ~  QUE TUVO SU ULTIMA 
LOS ULTINOS r NELAC]ON SEXUAL 
12 MESES 

51511 En tos ú l t i m o s  12 meses, ¿ha t e n i d o  Ud. r e l a c i o n e s  

I 
sexua les  con o t r a  persona ,  a p a r t e  de su pa re j a?  

Si  es S I :  ¿Con cuåntas? 
Si es NO: ANOTE "00 "  

¡PASE A 

NUNCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  000 ---~.608 

b - I  HACE: DIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I í - ]  

MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

AÑOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
L - ~  J 

ANTES DEL ULTIMO 
NAC]M[ENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  996 

S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

N O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

N O  S A B E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

- = ~ 5 1 7  

:õEs:E?PERSONAS ....... ~i~~iiiii~~~1 
517 I ¿sabe de un Lugar dob le  se Puedan consegui  r condones? I S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » ~519 

518 ¿Cu~I es ese Lugar? 

(NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 0 DEL LUGAR DE ATENCIOfl) 

SECTOR GOBIERNO 
HOSPITAL DEL MINISTERIO DE SALUD . . . . .  10 
CENTRO DE SALUD DEL MINISTERIO . . . . . . .  11 
PUESTO DE SALUD DEL MINISTERIO . . . . . . .  12 
PROMOTOR DE SALUD DEL MINISTERIO . . . . .  13 
HOSPITAL DEL IPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
POLICLI./CERTRO/POSTA RED. IPSS . . . . . .  15 

OTRO GOBIERNO: 19 
(ESPECIFIQUE) 

SECTOR PRIVADO 
HOSP]TAL/CLINICA PRIVADA . . . . . . . . . . . . .  20 
FARMACIA/BOYICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
MEOICO PARTICULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

OTRO PRIVADO: 29 
(ESPECIFIGUE) 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES l O M O )  

CLINICA DE PLAN. TAN. DE ONG . . . . . . . . .  31 
PROMOTOR DE ONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 

OTRO: 
TIENDA/SUPERMERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿1 
IGLESIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿2 
AI'IIGOS/PARIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿3 
AMBULANTES Y OTRO COMERCIO . . . . . . . . . . .  ¿4 

OTRO: 96 
IESPECIFIGUE) 

191 c ~ n o .  n ~ - - o  u p ' r  r C ~ e x  I O'OA.O .............................. S CA O ......................... ~ 1  
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SECClON 6. PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD 

602 VERIFIQUE 227: 

NO EMBARAZAOA 0 ]NSEGURA ~ EMBARAZADA j ~  

[ f - -  
A h o r a  l e  h a r ~  a l g u n a s  p r e g u n t a s  Aho ra  Le h a r ê  a l g u n a s  o r e  
a c e r c a  de(  f u t u r o .  LLe g u s t a r / a  p u n t a s  a c e r c a  de [  f u t u r o .  
t e n e r  un  ( o t r o )  h i j o  o p r e f e -  Después  d e t  h i j o  que  e s t á  
ríría no tener ninguno (mås)? esperando, ¿le gustaría 

t e n e r  o t r o  h i j o  o 
p r e f e r í r ~ a  no t e n e r  más 
h i j o s ?  

TENER (UN/OTRO) H[JO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO MAS/R]NGUNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO PUEDE QUEDAR EMBARAZADA . . . . . . . . . . . . . .  3 ~ 6 0 6  
INDECISA/RO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 - - ~ 6 0 A  I 

603 VERIFIQUE 227: 

NO EMBARAZADA 0 INSEGURA [ 7  

I 

¢Cuanto tiempo t e  gustaría 
esperar desde ahora para 
tener un (otro) hijo? 

EMSASAZADA ~ MESES ........................... ' ~ J I  

¿Cuán to  t í e m p o  l e  PRONTO/AHORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  993 
g u s t a r ( a  e s p e r a r  desde  e l  ELLA NO PUEDE QUEDAR EMBARAZADA . . . . . .  99A "7 , 6 0 6  
n a c i m i e n t o  d e l  h i j o  que DESPUES DEL MATRIMONIO . . . . . . . . . . . . . . .  995 i 
estâ esperando antes de 

I t e n e r  o t r o  h í j o ?  OTRO: 996  
(ESPECI F IQUE) 

RO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99B 

EMBARAZADA 

I 
605 | Si  Ud.  I •ega ra  a q u ~ a r  embarazada  en l a s  p r ó x i ~ s  semanas ,  SE SERTIR]A BIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

I ¿se s e n t i r í a  b i e n ,  se  s e n t i r f a  m a l ,  o no  l e  p r e o c u p a r í a ?  SE SENTIRIA MAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO LE PREOCUPARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] 

S I :  

SE LE 
EGUMTO 

607  | ¿Ud.  c ree  que  va  a u s a r  ~ ~ t ~ o  p a r a  no q u e d a r  e~rdDarazada SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

I d e n t r o  de  Los p r b x i ~ s  12 ~ s e s ?  RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
RO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

'1 ~607  

I 

I II ,61Z I 

, 6 0 9  

I 
608 I i.Ud, cree que va a usar un mêtodo en aLgLin momento j s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iTm 

en e l  f u t u r o ?  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-610 

609 ¿Oué m~~todo p r e f e r i r ( a  u s a r ?  PÍLDORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 - 
DIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02  - 
INYECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03  - 
[MPLANTES (NORPLANT) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 - 
VAG[RALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . .  05  - 
CONDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06  
ESTER]L[ZAC%ON FEMENINA . . . . . . . . . . . . . . .  07  
ESTER]L[ZACIOR MASCULINA . . . . . . . . . . . . . .  08  - 

A B S T I N E N C I A  PER[OO[DA . . . . . . . . . . . . . . . . .  09  - 
RETIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 - 

OTRO: 96  - 
(ESPECIFIQUE) 

INSEGURA/AUN NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8  

~612 
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NO. PREGUNTAS Y F]LTROS 

610 ¿Cuál es la  razón p r i n c i p a l  por la que Ud. cree que 
no i n t e n t a r á  usar un l lantO d o  en ek f u t u r o ?  

C]RCULE UNA SOLA RESPUEETA 

CATEGOR[AS Y CODIGOS 

NO UNIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

RAZONES RELAC[ONADAS 
CON FECUNDIDAD: 

SEXO POCO FRECUENTE . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
MENOPAUSlCA/HISTERECTDMIZADA . . . . . . . .  23 
SUBFECURDA/INFERT]L . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
DESEA MAS HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

OPOSIClON A USAR: 
ENTREVISTADA SE OPONE . . . . . . . . . . . . . . .  31 
MARIDO SE OPONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
OTROS SE OPONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
PROH]B]C[ON RELIGIOSA . . . . . . . . . . . . . . .  34 
FATALISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

FALTA DE CO~OC]M]ENTO: 
NO CONOCE METOOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  &1 
NO CONOCE FUENTE/LUGAR . . . . . . . . . . . . . .  ¿2 

RAZONES RELACIONADAS 
CDN EL METDOO: 

PROBLEMAS DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 
MIEDO A EFECTOS COLATERALES . . . . . . . . .  52 
FALTA DE ACCESO/DEMASIADO LEJOS . . . . .  53 
CUESTA DEMASIADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 
INCONVENIENTE DE USAR . . . . . . . . . . . . . . .  55 
INTERFIEREN CON PROCESOS 
NORMALES DEL CUERPO . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 

OTRA: 96 
(ESPECIF]QUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98  

IPASE A 

I 

i 
i 

! 

d 

I 

~612 

i ! 
4 4 

i 
2 

I 

611 I cUd,  u s a r l a  un m é t o d o  s i  e s t u v i e r a  c a s a d a / o  en u n i ó n ?  SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

612 VERIFIQUE 216: 

Si Ud. p u d i e r a  v o l v e r  a l a  
época  en  que  t o d a v i a  no 
t e n í a  h i j o s  y p u d i e r a  e l e g i r  
e x a c t a m e n t e  et nGm*ero de  
h i j o s  que  t e n d r i a  en  t o d a  su  
v i d a ,  ¿ c u á n t o s  s e r i a n ?  

NO TIENE HIJOS VIVOS . 

Si Ud.  p u d i e r a  e l e g i r  
exac t~Mnente  e l  n E ¢ n e r o d e  
h i j o s  q u e  t e n d r í a  en t o d a  
SU v i d a  a ¿ c u â n t o s  s e r i a n ?  

SI LA RESPUESTA •0 ES NUMERICA, SONDEE 

NUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~  

OTRA RESPUESTA: 96 
(ESPECIEIQUE) 

~ 6 T «  

613 L C u á n t o s  de  e s t o s  h i j o s  l e  g u s t a r i a  que  f u e r a n  m u j e r e s  y 
c u á n t o s  hombres ,  o no l e  i m p o r t a r í a ?  MUJERES 

NUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : ~ ; 

OTRA RESPUESTA: 96 
(ESPECIFIQUE) 

HOMBRES 

NUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 

OTRA RESPUESTA: 96  
(ESPECIFIQUE) 

CUALQUIERA 

NUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ ~  

OTRA RESPUESTA: 96  
(ESPEClFIQUE)  
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No. I PREGUgTAg Y FILTgOS I CATEGORIASY COO]GOS ¡PASE A 

6141En generaL' 6Ud" aprueba ° desaprueba que [as parejas usen l APRUEBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
algún metodo para ev i t a r  quedar embarazadas~ DESAPRUEBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO OPINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

615 Ud. estfi de acuerdo con que se dé información 
sobre p [an i f i cac í6n  f a m i l i a r :  S] NO RE 

¿En (a radio? RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 8 
¿En la te [ev is íonT TELEV[S[Og . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 8 

616 Ha oído o Leido, en {os 12 ÚLtimos meses, algún mensaje 
sobre p {an i f i cac ión  familiar: SI NO 

• ¿En ta radio? RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
• LEn la  t e l e v i s i ó n ?  TELEVISlON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 

LEn el  per iód ico  o rev is ta?  PER[DO[CO/REVISTA . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 
¿En un af iche? AF]CHE/POSTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 

- ten  uN v o l a n t e  o pan f le to?  . VOLANTE/PANFLETO . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 

16A VERIFIQUE 616: [ i ~ [ J NI UN SOLO " S I "  ~T 

b168 ALguno de tos mensajes sobre p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l í a r  le  
ayiJdo a: 
(LEA TODAS LAS ALTERNATIVAS) 

¿tener mayor conocimiento sobre ra~todos 
antíconceptívosT 
¿tener meior opinión sobre ~~étodos anticonceptivos? 
cpensar en usar un metodo antíconceptivo~ 
cdejar de usar un método~ 
cacudir  a un estab(ec imiento de salud que br inde 
selvicios de p l a n i f i c a c i ó n  f am i l i a r?  

SI NO 

TENER MAYOR CONOCIMIENTO . . . . . . . . .  I 2 
TENER MEJOR OP[NION . . . . . . . . . . . . . .  I 2 
PENSAR EN USAR UN METODO . . . . . . . . .  I 2 
DEJAR DE USAR UN METO00 . . . . . . . . . .  I 2 

2 

,618 

ACUDIR A UN ESTABLECIMIENTO . . . . . .  I 

&la I En [°s út t ím°s 12 meses ¿ud" ha c°er~ntad° c°n a [ g U n a p e r s o n a  acerca de p [ a n i f i c a c i ö n  f am i l i a r?  i S] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~620 

619 ¿COn qulen ha comentado? 

¿Con a(guien mas? 

CIRCULE TODAS LAS CATEGOR]AS MENCIONADAS 

ESPOSO/C'OMPANERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 

MADRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
PADRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
HERMANA(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 
HERMANO(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
HIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
SUEGRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
AMIGAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl 
OTROS PARIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
PERSONAL DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
CONFERERCLAS, CURSOS, CHARLAS . . . . . . . . . .  K 

OTRA: X 
(ESPECIE[QUE) 

621 I LOS esposos/compañeros no siempre est~n de acuerdo sobre 
algo. Ahora me gustar ía preguntar le  sobre Los puntos 
de v i s t a  de su esposo/compañero sobre p l a n i f i c a c i ó n  
famíliar, 

¿Ud, píensa que su espeso~compañero aprueba o desaprueba 
que Las parejas usen métodos para e v i t a r  un embarazo? 

I APRUEgA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
DESAPRUEBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

,~2l,Ooo~.,rocoeoo,.Udy .... ~,olc--~orohab,aroo .O.C.,..,A,L.O0 ...................... I I  
acerca de La p t a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  en los ú(tLmos 12 UNA 0 DOS (ALGUNAS) VECES . . . . . . . . . . . . . .  2 
mesesT MUY A MENUDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

I 

623 J ¿ud. piensa que su esposo/compañero desea el mismo MISMO NUMERO ........................... I J 

I 
numero de h i j o s  que Ud., é l  quiere mas o quiere menos que MAS HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Ud.? " " MENOS HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] I MO SABE ................................ B 
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SECCION 7. ANTECEDENTES DEL CONYUGE Y TRABAJO DE LA MUJER 

i ,, . 
702 LCu6ntos años cumplidos t iene ~J esposo/comPañero? 

703 I ¿Su esposo/compañero alguna vez as i s t i 6  a [ a  e s c u e ( a ~  

70¿ EducaciBn: ! 

- ¿Cuál fue eL n ivel  de'éstudios más a l to  que êL asist ió» 

- ¿Cuåt fue eL año m¿s,aLto que ê[ aprobO en ese nive(? 

AÑO: - SI RESPONDE CiClO CONVIERTA A AÑOS " 
" PARA 6 0 NAS AÑOS DE ESTUDIO, ANOTE 6 

s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I i 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?. - - *  706 

CIRCULE ANOT 
NIVEL AÑO 

'RICIAL/PRE-ESCO~,R . . . . . . . . . . . . . .  0 F ~  
I 

PRIMARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

í- i  SECUNDARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SUPERIOR NO UNIVERSITARIO . . . . . . . .  3 i i 

SUPERIOR UNI VERS[TAR]O . . . . . . . . . . .  ¿ I I 
~ J  

706 I LCuá[ es/era La ocupacibn de su (Ultimo)esposo/compañero? 
Es deci r ,  qud clase de t rabajo h a c e ~ h a c í a  6[ 

I 
principatmente? 

]NDAGUE: Oué cosas hace/hacía, que tareas reaLiza/reat izaba 
principa(mente en su trabajo? 

708 I ¿Su espeso/compañero t rapa ja / t raba j6  principalmente en 

I 
t i e r r a  p r o p i a ,  t i e r r a  de  La f a m i l i a ,  e n  t i e r r a  a[qui(ada, 
en t í e r r a  de otros o en t i e r r a  de la comunidad? 

NO TRABAJA/RO TRABAJO ~ 7o~l 
EN AGRICULTURA 

TIERRA PROPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
TIERRA FAN]L[AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

I TIERRA ALQU]LADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
TIERRA DE OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿ 
TIERRA DE LA COt~JNIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 

708A Ahora me gustaría hacerle unas preguntas sobre su 
e x p e r i e n c i a  laboral .  

¿Qué hizo Ud. La semana pasada? 

SI BUSCO TRAgAJO,[NDAGUE: 

¿Buscó t r l b a j o  por primera vez o trabajÔ antes? 

TRABAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 -- 
NO TRABAJO, PERO TENIA TRABAJO . . . . . . . . .  02 ~ 7 1 2  
BUSCO TRABAJO, PERO TRABAJABA ANTES . . . .  03 ~ 7 1 1  
BUSCO TRABAJO POR PRIMERA VEZ . . . . . . . . . .  O¿ • ~*710A 
ESTUD]ABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 m 
ESTUVO AL CUIDADO DEL HOGAR . . . . . . . . . . . .  06 I 
VIVIA DE SU PENSIOR 0 JUBILACION . . . . . . .  OT 7 
ES RENTISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08 +»711 

I 
OTRO: 96 -J 

(ESPECIF!QUE) a 

710 VER] F I~JE 708A: 

ESTUVO AL CUIDADO 
DEL HOGAR 
i 

ALgunas mujeres, ademBs de 
ocuparse de tas labores del 
hogar, t rabajan en alBO por 
to cual tes pagan en dinero 
o en especie. Otras venden 
a(9Ún producto, t i e n e n  un  
negocio o t rabajan con ta 
famiLia. En La semana pasada 
¿rea(iz6 Ud. alguna act iv idad 
o cachueto por e( que Le 
posaron o te van a posar en 
dinero o en especie; o t rabajó 
con atgún fami [ ia r  s in pago 
a(ouno? 

ESTUDIABA 

i 

ALgun8s mujeres, ademâs de 
estudiar,  t rabajan en atgo 
por Lo cual Les pagan en 
dinero o en especie. Otras 
venden algún producto, 
t ienen un negocio o 
t r a b a j a n  cm La f a m í L i a .  En 
ta semana pasada ¿reatizô 
Ud. alguna act iv idad o 
cachueto per e( que Le 
pagaron 0 Le van a pagar ef~ 
dinero o en especie; o 
t rabajb con algún famí t iar  
s in pago atguno? 

S[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - ~712 

I 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~711 

I 
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No. J RREGURTAS Y FILTROS i CATEGOR[AS Y CODIGOS [PASE A 

en d i n e r o  o en espec ie .  O t ras  venden a l gún  p roduc to ,  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 7 1 1  
t i e n e n  un negoc io  o t r a b a j a n  con ta  f a m í t i a .  En ta  semana 
pasada ¿ r e a [ i z 6  Ud. a lguna a c t i v i d a d  o cachue•o par  e t  que 
le  pagaron o le  van a pagar  en d í n e r o  o en e s p e c i e ;  o 
t r a b a j ö  con a[gOn f a m i l i a r  s i n  pago atguno? 

7 1 1 1 ¿ U d .  ha t r a b a j a d o  en tos U [ t i m o s  12 meses? J sI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I I NO . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 7 2 6  

712 

714 

¿Oué ocupac ión ,  o f i c i o  o p r o f e s i ó n  deselnpeñö Ud.? 

INDAGUE: ¿Qué cosas h i z o ,  que ta reas  r e a t i z ô  Ud. 
p r í n c i b a l ~ n t e  en su t r a b a j o ?  

¿Ud. t r a b a j a / t r a b a j ó  p r i n c i p a l m e n t e  en t i e r r a  p r o p i a ,  en 
t i e r r a  de su f a m i l í a ,  en t i e r r a  a l q u i [ a d a ~  en t í e r r a  de 
otros o en tierra de l a  co~eunidad? 

,o TNAg,~,,RO TMA,,~O J I 
EN AGRICULTURA J ~  ~715 

TIERRA PROPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I 
TIERRA FAMILIAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
TIERRA ALgUILADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
TIERRA DE OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
TIERRA DE LA COMUNIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

,i~ l.UO.,.ce,,izo e~te ~r~~jo.ra a,go,on Oe so,.,,,., I P..,--°EL,,~,,Z, .............. 11 
para  o t r o s  o t r a b a j a / t r a b a j 6  par  cuenta  p rop i a?  PARA OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

CUENTA PROPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

716 J G . . . . .  In~ente ¿Ud. t r a b a j a  d u r a n t e  t odo  e l  año, t r a b a j a  | DURANTE TO00 EL A 'O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ~ 7 1 8  

I per  epecas o temporadas o s6 (o  de vez en cuando? J POR EPOCAS/TEMPORADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 | 
DE VEZ EN CUANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ~ 7 1 9  

7,7 J Oorante 'os O"'mos '2 ~oes, ~cuåntos mes. trapajd, JUERO OE MEREE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ J  

718 (En los  meses en que Ud. t r a b a j 6 ) ,  ¿cuåntos d t a s  a la  NUMERO DE OIA$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ T 2 0  
semana genera tmente  t r a b a j 6 ?  I 

719 J Durante  [os O [ t imos  12 meses, ¿aprox imadamente cuán tos  d i a s  NUMERO DE OlAS . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ J 
I t r a b a j ö ?  I I I I I 

720  i¿ud. recibe dino~o o s , . ,  p i , t=  po~ ,, t~,b~joT I s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 l 
l INDAGUE: ¿A Ud. Le pagan per su t r a b a j o ?  J NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 7 2 3  

721 Genera lmente  cuán to  d i n e r o  gene por  su t r a b a j o ?  

RDAGUE: ¿Cada cuân to  t iempo? 

1 2 3 4 5 6 

POR HORA . . . . . . . . . . . .  1 I 

! POR DIA . . . . . . . . . . . . .  2 - -  T 

! pOR SEMANA . . . . . . . . . .  3 

POR O(JI NCENA . . . . . . . .  4 

POR MES . . . . . . . . . . . . .  5 

POR AÑO . . . . . . . . . . . . .  6 i 

OTRO: 
(ESPEClFIQUE) 
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722 VERIFIOUE 502:  

S[. ACTUALMENTE 
CASADA/CONVIVIENDO 

~ulén decide principalmente 
cómo gastar el dinero que 
Ud, gana: 
" ¿Usted s o t a  y 
- cEsposo/compañero so to?  

¿Ambos? 
¿Otra persona? 

CATEGORIAS Y CODIGOS 

NO, NO EN UNION [ ~  

Quién dec ide  p r i nc ipaLmen te  
COmO g a s t a r  e l  d i n e r o  que 
Ud. gana: 

¿Usted soLa~ 
¿Usted y otra persona? 

" ¿Otra persona~ 

ENTREVISTADA DECIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

ESPOSO/COMPAÑERO DECIDE . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

AMBOS DECIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

OTRA PERSONA DECIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
ENTREVISTADA Y OTRA PERSONA DECIDEN . . . . .  5 

3ASE A 

T23 

725 

i ~ ¿ U d ,  usua lmente  t r a b a j a  en e l  hogar  o f ue ra  deL hogar? 

VER]F]OUE 217 Y 218: 

T]ENE ALGUN HIJO DE CINCO AÑOS 0 MENOS VIVIENDO EN EL HOGAR: 

SI [ Z  

¿Quien cu ída  gene ra lmen te  de (NOMBRE DEL NIÑO MENOR EN EL 
HOGARI m i e n t r a s  Ud. t r a b a j a ?  

EN EL HOGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
FUERA DEL HOGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NOI ] 
ENTREVISTADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
ESPOSO/CORPAÑERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
LA NIÑA MAYOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
EL H]~O MAYOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O¿ 
OTROS PARIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OS 
VECINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 
AMIGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07 
EMPLEADA DOMESTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08 
NIÑO ESTA EN LA ESCUELA . . . . . . . . . . . . . . . .  09 
CUIDADO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
NO HA TRABAJADO DESDE 

EL ULTIMO NACIMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 

OTRO: 96 
(ESPECIFIQUE) 

1 
726 

,2, i Ah°r" h 'U l ' r - -  s°bre u° t "  diEerente" I t 
¢Ud. ha v i v i d o  so lamente  en una l o c a l i d a d  o en mâs de una UNA LOCALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
l o c a l i d a d  desde enero  de 19917 MAS DE UNA LOCALIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 7 2 8  

EN LA COLUMNA 4 DEL CALENDARIO ANOTE EL COO IGO APROPIADO PARA LA ACTUAL LOCALIDAD 
( " 1 "  PARA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO, " 2 "  PARA CIUDAD, " 3 "  PARA PUEBLO, "4  « PARA CAMPO Y " g "  PARA EL 
EXTRANJERO, 
EMPIECE EN EL MES DE LA ENTREVISTA Y CORTINUE CON TO00$ LOS MESES PRECEDENTES HASTA ENERO DE 1991. 

PASE A 801A 

728 LEn  qué mes y año se v i n o  a v i v i r  a (NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA ENTREVISIA)? 

EN LA COLUMNA ¿ DEL CALENDARIO ANOTE »X" EN EL NES Y A~O DEL TRASLADO, Y EN LOS MESES SUBDIGUIENTES 
ANOTE EL CO01GO APROPIADO PARA EL TIPO DE LOCALIDAD ( "1  « CAPITAL DE DEPARTAMENTO, "2  » CIUDAD, " 3 "  PUEBLO 
"4 *~ CAMPO Y n5"  PARA EL EXTRANdERO). CONTIMUE INDAGANDO POR LOCALIDADES PREVIAS, ANOTE LOS TRASLADOS Y 
TIPOS DE LOCALIDADES. 

PREGUNTAS I LUSTRAT IVAS: 

• ¿Donde vivio Ud. an tes  de . . . ?  
• ¿En que mes y año I l e g ö  a l l i ?  
• LEI Lugar es c a p i t a l  de l  de~)artamento. ~ a  c iudad .  ~ e b t o  o en e l  cenado? 
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S E C C l O N  8 .  EL S l D A  Y E N F E R M E D A D E S  T R A N S M I T I D A S  S E X U A L M E N T E  

.o. i PREGUNTAS Y FILTROS i CATEGONIAS Y COOIGOS ~PASE A 

801A I ¿Ha e s c u c h a d o  Ud. de  e n f e r m e d a d e s  que  se  pueden  c o n t a g i a r  J SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 = 
s e x u a  L men t  e? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ B O I L  

BO1B ¿Cuå [es  s o n  esas e n f e r m e d a d e s  que Ud. conoce? 

CIRCULE/ANOTE TODAS LAS CATEGORIAE MENCIONADAS 

~OIC VERIFIQUE 515 Y 51EF: 
HA TENIDO RELACIONES 
SEXUALES 

I | J 
8 O l D |  D u r a n t e  Los ~ [ t i m o s  12 meses ,  ¿Ud.  ha  t e n í d o  a l g u n a  de 

I e s a s  e n f e r m e d a d e s ?  

SIFILIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
GOMORREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
SIDA . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
VERRUGAS ~ENITALES/COMD]LOMA . . . . . . . . . . . .  D 

OTRO U 
(Especifique) 

OTRO X 
(Especifique) 

RO SABE ................................. Z 

NUNCA TUVO RELACIONES [ ~  ~BOl) 
SEXUALES 

I • 
I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B ~ B O F J A  

801E ¿ C u â l e s  de  e s a s  e n f e r m e d a d e s  ha t e n i d o  U d . ?  

C]RCULE/ANOTE TODAS LAS CATEGOBIAS MENCIONADAS 

S I F I L [ S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
GONORREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
SlOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
VERRUGAS GENI:ALES/CONDILONA . . . . . . . . . . . .  D 

OTRO U 
( E s p e c i f i q u e )  

OTRO X 
( E s p e c i f i q u e )  

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

BO lFJ  La ~ t t i m a  vez  que  t u v o  (ENFERMEDAD(ESt DE 801E)  J ,S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 J 

I LDusc6 tratamiento o c o n s e j o ?  ~ NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ B O l H  

BOIG ¿D6nde b u s c ó  Ud. c o n s e j o  o t r a t a m i e n t o ?  

cEn a l g u n a  o t r a  p a r t e  o v i 6  a a t g u i e n  f ins? 

C[RCULE/ANDTE TODAS LAS CATEGORIAS MENCIONADAS 

SECTOR GOBIERNO 
HOSP]TAL MINSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
CENTRO DE SALUD MINSA . . . . . .  ; . . . . . . . . . . .  B 
PUESTO DE S A L ~  DEL MIN ISTERIO . . . . . . . . .  C 
PROMOTOR DE SALUD DEL MIN ISTERIO . . . . . . .  D 
HOSPITAL DEL [PSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
POLICLINICO/ CENTRO /POSTA 

MEDICA DEL IPBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 

OTRO GOBIERNO: J 
(ESPECl F IGUE) 

SECTOR PR ] VADO 
HOSPl TAL/DL [NICA PR I VAOA . . . . . . . . . . . . . .  K 
FARMACIA/BOTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
MEDICO PARTICULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 

OTRO PRIVADO: R 
(ESPEC[ F]QUE) 

O.N.G. 
CL]NICA DE PLAN. FAMILIAR DE ONG . . . . . . .  S 
PROMOTOR DE ONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 

OTRO 
CURANDERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 

OTRO: X 
(ESPECIFIGUE) 

BOlH ¿Cuando t u v o  (ENFERMEDAD(ES) DE 801E)  t e  
I ccelunfc6 a su(s) compañero(st sexuat(es)T J 

I SI I I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 i 

801I [ ¿Cuanclo tuvo (ENFERMEDAD(ES)DE 8OlE )h i  zo algo I~ra I s l  . . . . . . . . . . . . . . . .  L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 | 
e v i t a r  que  se  i n f e c t a r a  s u ( s i  c ~ ~ o a ñ e r o ( s )  s e x u a t ( e s ) ?  MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

PAREJA YA ESTUVO INFECTADO . . . . . . . . . . . . . .  3 ~ 8 0 1 J A  
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m 

801J I ¿ou~ h í z o  Ud, p a r a  no  i n f e c t a r t o ?  

I CIRCULE/ANOTE TOOAS LAS CATEGOR[AS MENCIONADAS 

I CATEGORIAS Y COOIGOS ~ASE A 

EV]TO LAS RELACIONES SEXUALES ........... A J 

i 
U T I L I Z O  C O R D O N E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
TOf40 MEDICINAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 

OTRO: X 
(ESPEC]FIOUE) 

801JAI ¿ P o d r i a  Ud.  r e c o n o c e r  s i  su  p a r e j a  o cônyuge  t i e n e  SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 = 
I una  e n f e r m e d a d  s e x u 8 ( ?  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 8 0 1 K  

80IJB m ¿C~ r e c o n o c e r ( a  una e n f e r m e d a d  s e x u a t  en  s u  p a r e j a  o 

I 
c6nyuge?  

SONDEE: ¿ A l g u n a  o t r a  cosa?  

CIRCULE/ANOTE TOOAS LAS CATEGOR]AS MENCIONADAS 

ULCERA GENITAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
SECRECION/FLUJO URETRAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

OTRO: X 

801Li ¿,a escuchado de una 

OTRO: 

MENCIONO EL SIDA ~I 

(ESPECIF]QUE) 

Z 
(ESPECIFIOUE) 

e n f e r m e d a d  q u e  se  L tame SIOA? 

, 8 0 2  1 

I s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R ~ 8 1 1 C  

802  ¿De qué fuentes de inforrnscí6n ha aprendído Ud. mås sobre 
e l  SIDA? 

¿A(guna  o t r a  f u e n t e ?  

CIRCULE TOOAS LAS CATEGORIAS MENCIONADAS 

RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 

TELEV[SION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
PERIOOICOS/REVISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
PANFLETOS/AF[CHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
TRABAJAOORES OE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
IGLESIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 

ESCUELAS/MAESTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 

ENCUENTROS CO#4URITARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
AMIGOS/PAR[ENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

LUGAR BE TRABAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 

AUDIOVISUALES/PELICULAS . . . . . . . . . . . . . . . . .  K 
CHARLAS (COMENTARIOS) CON OESCONOCIDOS., L 

OTRO: X 
(ESPEC]F]QUE) 

8028 ¿Cómo se  c o n t a g i a  ( i n f e c t a )  una p e r s o n a  con  e t  SIDA? 

¿ A l g u n a  o t r a  cosa?  

CIRCULE TOOAS LAS CATEGOR[AS MENCIONADAS 

RELACIONES SEXUALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
RELACIONES SEXUALES CON VARIAS PERSONAS, B 
RELACIONES CON PROSTITUTAS . . . . . . . . . . . . . .  C 
NO UT IL IZACION DEL CONDON . . . . . . . . . . . . . . .  D 
RELACIONES HOMOSEXUALES . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
TRANSFUS]ONES DE SANGRE . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
INYECCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 

BESANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
PICADURAS DE ZANCUDOS/NOSQU]TOS . . . . . . . . .  I 

OTRO: W 
(ESPEC]F]QUE) 

OTRO: X 
(ESPECIFIOUE) 

RO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

8B3 I ¿Hay algo que una persona puede hacer para evita . . . .  traer I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I , 

e [  SIDA o e( v i r u s  q u e  : a u s a  e l  SIDA? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ~ 8 0 7  
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80¿ ¿Gu~ puede hacer  una persona para  e v i t a r  c o n t r a e r  e l  SIDA? 

¿ A t g ~ a  o t r a  cosa? 

CIRCULE TCOAS LAS CATEGOR[AS MENCIONADAS 

CATEGOR%AS Y CODIGOS 

ABSTENERSE DEL SEXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
USAR CONOONES DURANTE EL SEXO . . . . . . . . . . .  C 
TENER UN SOLO COMPAÑERO SEXUAL . . . . . . . . . .  D 
EV%TAR REL. SER. CON PROSTITUTAS . . . . . . . .  E 
EVITAR REL. SER. CON HOMOSEXUALES . . . . . . .  F 
EVITAR TRANSFUSIONES OE SANGRE . . . . . . . . . .  G 
EVITAR INYECCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
EVITAR LOS BESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
EVITAR PICADURAS DE NOSQUITOS . . . . . . . . . . .  J 
BUSCAR PROTECC]ON/AYUDA DE 

CURANDERO TRADICIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  K 
CONOCER H[STOCIA SEXUAL COMPARERO . . . . . . .  L 
EVITAR RELACIONES CON INFECTADOS . . . . . . . .  M 
EVITAR CONTACTO CON PERSONAS U 

OBJETOS INFECTADOS . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ , . .  N 
EXIGIR SANGRE GARANT[ZADA EN 

TRANSFUS[ONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
EVITAR CONTACTO CON FLU]DOS CORPORALES.. P 
NO CONPART%R JERINGAS NI AGUJAS . . . . . . . . .  G 
EXIGIR INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

ESTERILIZADOS A PERSONAL MEDICO . . . . . . .  R 

OTRO: W 
(ESPECIF%QUE) 

)ASE A 

OTRO: x 
(ESPECIF[OUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

B°? I'Es ~~'O~e que °°a ~r~°°a que're°e  sa'~aU~e ~e°g" e' I E' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 1  
v i r u s  de l  SIDA? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

808 ¿Ud. c r e e  que la  gen te  que t i e n e  SIDA muere • causa [ MUERE A CAUSA (SIEMPRE) . . . . . . . . .  . . . . . . . .  1 ] 
de e s t e  enfermedad,  ra ra  vez muere o no necesar iamen te  i RARA VEZ (A VECES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z I muere de e s t a  enfermedad? NO NECESAR%AMENTE (CASI NUNCA) . . . . . . . . . .  3 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

808AJ ¿Se puede c u r a r  eL S]DA? SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I J 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

I I MO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

EO8BJ ¿Se puede t r a n s m i t i r  eL SIOA de La madre a l  n i ñ o  d u r a n t e  j SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
e l  embarazo? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

I I I NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

808C I ¿Conoce Ud. pe rsona lmen te  a a l g u i e n  que t i e n e  GIBA ¡ S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
o que ha muer to  con e l  SIDA? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

809 ] I ¿p iensa Ud. que sus r i e s g o s  de a d q u i r i r  eL SIDA son a l t o s  ALTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 J 
moderados,  min imos o no t i e n e  ningOn r i esgo?  NOOERADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E ~ 8 0 9 C  

MINII40S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

NO TIENE RIESGO (NINGUNO) . . . . . . . . . . . . . . .  ¿ 
TIENE S]DA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ~ 8 1 1 A  

809B ¿Por quê c ree  que t i e n e  (NINGUN/NIN]MU) r i e s g o  de c o n t r a e r  

e l  SIDA ~ 

¿Tiene o t r a s  razones? 

CIRCULE TOOAS LAS CATEGORIA5 MENC[ONADAS 

AESTIENE DEL SEXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B -7 
UTILIZA CONDONEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
TIENE UN SOLO COMPAÑERO SEXUAL . . . . . . . . . .  D -~ 
TIENE POCOS COMPAÑEROS SEXUALES . . . . . . . . .  E - t  
ESPOSO NO TIENE OTRA COMPAÑERA SEXUAL., .  F 
NO TIENE RELACIONES HONOSEXUALER . . . . . . . .  G - 811A 
EVITA TRANSFUSIONES DE SANGRE . . . . . . . . . . .  H 
EVITA INYECCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

O T R O : ~  N 
(ESPECIFIOUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

809C ¿Por qué c ree  que t i e n e  un r i e s g o  (MOOERADO/ALTO) 
de c o n t r a e r  e l  SIDA? 

¿Tiene o t r a s  razones? 

CIRCULE TOOkS LAS CATEGOR[AS NENCIONADAE 

NO ULTIL]ZA CONDONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
TIENE MAS DE UN COMPAÑERO SEXUAL . . . . . . . .  D 
TIENEM UCHOS ":UMPAAEROS SEXUALES . . . . . . . .  E 
ESPOSO TIENE OTRA COMPAÑERA SEXUAL . . . . . .  F 
TIENE RELACIONES HONOSERUA~ES . . . . . . . . . . .  G 
TUVO TRANSFUS]ON DE SANGRE . . . . . . . . . . . . . .  H 
TUVO INYECCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

OTRO: X 
IESPECIFIOUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 
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811~ Desde que  Ud. empezó a o í r  h a b l a r  d e l  SIDA ¿ha camb iado  s u  
c o n d u c t a  p a r a  p r e v e n i r  e l  c o n t a g i o  d e l  SIDA? 

Si ES AFIRMATIVO: " ¿Oue ha hecho?  

" c a i g o  mas~ 

CIRCULE TODAS LAS CATEGOB]AS MENCIONADAS 

CATEGORIAS Y COOIGOS ¡PASE A 

NO EMPEZO RELACIOI4ES SEXUALES . . . . . . . . . . .  A 1 
DEJO DE TEMER RELACIONES SEXUALES . . . . . . .  B 
EMPEZO A USAR CONDONES . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
RESTR]NGIO EL SEXO A UNA PAREJA . . . . . . . . .  D 3 »B11C 
REDUJO EL N ~ E R O  DE COMPAÑEROS . . . . . . . . . .  E 

SE ASEGURA DE CONOCER HISTORIA 
SEXUAL DEL COMPAÑERO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 

DISMINUYO ACTIVIDAD SEXUAL . . . . . . . . . . . . . .  G J 
HABLO CON ESPOSO SOBRE EL PELIGRO Y | 

EXIGE FIDELIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 

J EVITO LAS iNYECCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ 

OTRO: X 
(ESPECIFIGUE) 

NO CAMBIO DE COMPORTAMIENTO . . . . . . . . . . . . .  y 

811B E l  h a b e r  o í d o  h a b l a r  d e l  SlDA cha a f e c t a d o  su  d e c i s í ó n  
s o b r e  t e n e r  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  0 ha c a m b i a d o  SU c o n d u c t a  
~ e x u a [ ~  
S! ES AF]RMAT[VO: - ¿OUé ha hecho~ 

- ¿Algo más? 

C[RCULE TOOAS tAS CATEGORIA5 MENCIONADAS 

NO EMPEZO RELACIONES SEXUALES . . . . . . . . . . .  A 
DEJO DE TENER RELACIONES SEXUALES . . . . . . .  S 
EMPEZO A USAR CONDONES . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
RESTR]NGIO EL SEXO A UNA PAREJA . . . . . . . . .  D 
REDUJO EL NUMERO DE COHPRÑEROS . . . . . . . . . .  E 
SE ASEGURA DE CONOCER HISTORIA 

SEXUAL DEL COMPAÑERO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
DISMINUYO ACTIVIDAD SEXUAL . . . . . . . . . . . . . .  G 
HABLO CON ESPOSO SOBRE EL PELIGRO Y 

EXIGE FIDELIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

OTRO: X 
(ESPECIFIQUE) 

NO CAMBIO DE COMPORTAMIENTO . . . . . . . . . . . . .  y 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

8 1 1 C |  eH . . . . . .  hado  Ud. que  a l g u n a  p . . . . . . .  t i [ i c e  condön  d . . . . . .  i~ SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 | 

I (as  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  p a r a  e v i t a r  c o n t r a e r  e l  SIDA u o t r a l  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~811F 
e n f e r m e d a d  t r a n s m i t i d a  s e x u a [ m e n t e ?  l 

~VERIFZOUE 515 Y 515F :  I 
HA TENIDO RELACIONES ~ 7  NUNCA TUVO RELACIONES ~ i 
SEXUALES L T J  SEXUALES L= I ' ~ 9 0 1  

~ ' l ' l~s .sOL. . .~ .y - -~ .~ .OoO.  es,o.o,.s~,L, . . . .  o. lS ...................................... 11 
ha  u s a d o  c o n d ó n  p a r a  e v i t a r  c o n t r a e  r o t r a n s m í t i r  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
e n f e r m e d a d e s  s e x u a l e s ,  como e l  SIDA? I 

811F I A a l g u n a s  p e r s o n a s  l e s  o f r e c e n  d i n e r o ,  r e g a l o s  o f a v o r e s  ~ SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I a c a m b i o  de  t e n e r  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s ,  ¿ U s t e d  se  ha i NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 9 0 1  
e n c o n t r a d o  en  e s a  s i t u a c i ó n  en  Los u l t i m a s  12 meses? I 

811GI En [os últir~~s 12 meses, ¿usted aceptó dinero, regalos o I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
f a v o r e s  a c a m b i o  de t e n e r  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s ?  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

310 



S E C C I O N  9. M O R T A L I D A D  M A T E R N A  

NO. PREGUNTAS Y F[LTROS CATEGORIAS Y COglGQS 

901 Ahora tt~ g u s t a r í a  h a c e r [ e  a lgunas p regun tas  sobre sus 
hermanas y hermanos, e s t o  es, todos LOs h í j o s  que su 
madre n a t u r a [  t uvo ,  i nc l uyendo  aqudLLos que aun v i v e n  
con us ted ,  a q u é t [ o s  que v i v e n  en o t r o  Lugar,  y 
a q u é l l o s  que f a { l e c í e r o n .  

lncLuyéndose us ted j  ¿cuántos h i j o s  en t o t a l  t uvo  SU malí~í ~ NUMERO DE HIJOS EN TOTAL . . . . . . . . .  

'ASE A 

903 

VEA 901: OOS 0 HAS HIJOS 

© 

De todos tos h e r m a n o s ( a s )  que us ted  tuvo ,  ¿cuántos 
n a c i e r o n  an tes  que Ud.? 

SOLO/UN HIJO 
(SOLO ENTREVISTADA) [ ~  PASE A 916 

I 
NUMERO DE HERMANOS(AS) , J 
AN~E,IO~E~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F i 1 

I 
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90A ¿Cuåt  es  eL [1 ]  (2)  [3)  [4 ]  [5 ]  (6 ]  [7 ]  
nombre d e  su  
he rn l~na (no )  
mayor  y t o s  
nombres de t o s  . . . . . . . . . . . . .  I I  . . . . . . . . . . . . .  l i  . . . . . . . . . . . . .  I I  . . . . . . . . . .  I I  . . . . . . . .  r l  . . . . . . . . . . .  i l  . . . . . . . . .  

que s i g u e n ?  

905 ¿(NOMBRE) 
es  hoATi~re o 

n ~ J j e r ?  

~06 ¿(MOMBRE) 
e s t a  

v i v o ( a ) ?  

~07 ¿Qué e d a d  
t i e n e  (NOMBRE) 

En a r o s  
c u m p t i d o s ~  

~OS ¿En quê  
año  m u r i 6  
(NOMBRE)? 

~09 c C u á n t o s  
~ños hace  q u e  
[NOe8RE) m u r i ó ?  

~10 cCuántos 
a~os t~~ía 

(NOMBRE) 
cuaP, d o  
~ L / e L L a  
m u r i ó ~  

(NOMBRE) 

HOMBRE. . . .  1 

MUaER..I..Z 

SI . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . .  2 
PASE A 908. ] 

NS . . . . . . . .  
PASE A [21~ ~] 

PASE A [2 ]  

(NOMBRE) (NOMBRE) 

HOMBRE. . . .1  HOMBRE. . . .1  

MUJER . . . . .  2 MUJER . . . . .  2 

SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 
Mo . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 
PASE A 908,] PASE A 9 0 8 , ]  

RS . . . . . . . .  8 NS . . . . . . . .  8~ 
PASE A [ ] ] « ]  PASE A [ ¿ ] , J  

PASE A [31 PASE A [4 ]  

PASE A 910 

NS . . . . . . .  98  

SI HOMBRE O 
MURIO ANTES 

DE LOS 12 
A~OS 

PASE A [2)  

PASE A 910 PASE A 910 

NS . . . . . . .  98  NS . . . . . . .  98  

SI HOMBRE 0 SI HOMBRE 0 
MUR]O ANTES MURIO ANTES 

DE LOS 12 DE LOS 12 
AÑOS AÑOS 

PASE A [3 ]  PASE A [¿ ]  

(NO#4BRE) 

NO~BRE. . , . 1  

MUUER . . . . .  2 

S l  . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . .  2 
PASE A 9089 ] 

NS . . . . . . . .  8~ 
PASE A [ 5 ] .  J 

[ - [ ] ]  
PASE A [5)  

PASE A 910 

NS . . . . . . .  98 

SI HONBRE 0 
MURIO ANTES 

DE LOS 12 
AÑOS 

PASE A [5)  

(NOMBRE) (NC~4BRE) 

HONBRE. . . .~  HOMBRE. . . .1  

MUJER . . . . .  2 MUJER . . . . .  2 

SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . .  2~ NO . . . . . . . .  2] 
PASE A 908,- PASE A 908«  

NS . . . . . . . .  Si  NS . . . . . . . .  Si 
PASE A [ 6 ] «  ~ PASE A [ 7 ] «  

iiiiii~ ] [ ~ !  
PASE A [6}  PASE A [7 ]  

PASE A 910 PASE A 910 

NS . . . . . . .  98  NS . . . . . . .  98 

i::!iiii ~ u /  
[ [--1 E!I.~] 

SI NOMBRE O SI HOMBRE 0 
MURIO ANTES MUR[O ANTES 

DE LOS 12 DE LOS 12 
AÑOS AÑOS 

PASE A [6 ]  PASE A [ 7 ]  

(NO~48RE) 

HC~4BRE....1 

MUJER . . . . .  2 

SI . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . .  2 
PASE A 908q 

SE . . . . . . . .  8] 
PASE A [ 8 ] «  

PASE A [SI 

1 9 [ ~  1 

PASE A 910  

NS . . . . . . .  9 

[ii11 l 
SI HOMBRE O 
MURiO ANTES 

DE LOS 1~ 
AÑOS 

PASE A {8 ]  

~11 ¿ E s t a b a  SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  17 S l  . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  
: N O H B R E ) ~ r a -  PASE A 914«  ~] PASE A 914«  ~ PASE A 914«  ~ PASE A 916«  ~ »ASE A 914~  ~] PASE A 9 1 & .  j PASE A 91¿« 
zada cuarKdo 
e L t a  n ~ r i Ô  9 NO . . . . . . . .  0 MO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 

112 ¿ M u r í ó  SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1,  SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1- SI . . . . . . . .  1 
(NOMBRE) PASE A 9 1 5 .  ] PASE A 91S~ j PASE A 915«J PASE A 9 1 5 4  ] PASE A 9 1 5 , ]  PASE A 915«-  PASE A 9 1 5 .  ] 

l u r a n t e  eL p a r t o  
de  s u  h i j o ?  NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 SO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 

P13 ¿ M u r i 6  
NOMBRE) en  Los SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  I SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 
! meses s i g u i e n -  

i tes  de  í n t e r r u m -  MO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 MO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  21 NO . . . . . . . .  2~ NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 
p~r un embarazo PASE A 915,] PASE A 915,] PASE A 91541 PASE A 915«- PASE A 915.J PASE A 915,J PASE A 915.1 

de t e r m i n a r  
u n  p a r t o ?  

914  ¿Fue su  EMBARAZO..1 EMBARAZO..1 EMBARAZO..1 EMBARAZO..1 EMBARAZO..1 EMBARAZO..1 EMBARAZO..1 
m u e r t e  d e b i d a  a A B O R T O . . . . 2  A B O R T O . . . . 2  A B O R T O . . . . 2  A S O R T O . . . . 2  A B O R T O . . . . 2  A B O R T O . . . . 2  A B O R T O . . . . 2  
c o ~ o t i c a c i o n e s  PARTO . . . . .  3 PARTO . . . . .  ] PARTO . . . . .  3 P A R T O . . . . ! 3  PARTO . . . . .  3 PARTO . . . . .  ] PARTO . . . . .  ] 
de  un e m b a r a z o ,  N INGUNO, , .¿  N INGUNO. . .¿  N INGUNO. . .¿  N INGUNO. . .¿  ~ INGUNO. . .¿  N INGUNO. . .¿  N I N G U ~ O I I . 4  
d~  gR  a b o r t o  o 
de  un  p s r t o ?  

Eri 
PASE A SIG.  
HERMANA(O) 
SI ES l A  
ULTIN~ 
PASE A 916  

PASE A SIG.  
HERMANA(O) 
SI ES LA 
ULTIMA 
PASE A 916  

PASE A SIG. 
HERMANA(O) 
SI ES IA 
ULTIMA 
PASE A 916  

915 £ C u 6 n t o s  
h i j a s  e 

h i j o s  tuvo 
{NOMBRE) 

d u r a n t e  to<Ja 
SU v i d a ?  

PASE A S IG.  
HERMANA(O) 
SI ES LA 
ULTIMA 
PASE A 916  

~SJ 
PASE A SIG.  
HERMANA(O) 
Si  ES LA 
ULTIMA 
PASE A 916  

117 
PASE A SIG.  
HERMANA(O) 
Sl ES LA 
ULT]HA 
PASE A 9 1 6  

PASE A 5 I G .  
HERMANA(O) 
SI ES LA 
ULTIMA 
PASE A 916  
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~04 ¿Cuál es el  
lombre de su 
le rmana[no)  
nayor y LOS 
~ombres de tos 
~ue s i g u e n ?  

E05 ¿ ( HOMBRE ) 
es ho411bre 0 

mujer? 

~06 ¿(NOMBRE) 
está 

v i v o ( a ) ?  

907 cOuê edad  
t i e n e  (NOMBRE) 

c~tidos? 

908 ¿En qué 
año mu r i ó  

(NOMBRE)? 

909 ¿Cuántos 
años hace que 
(NOMBRE) murí6? 

910 ¿Cuántos 
años t en ía  

(NOMBRE) 
cuando 
~ l / eLLa  
mur ió?  

911 ¿Estaba 
(NG,48RE)enlbara 
zada cuando 

[8]  

CNOMBRE) 

HOMBRE....1 

MUJER . . . . .  2 

SI . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . .  2 
PASE A 908~] 

NS . . . . . . . .  
PASE A [9]q 8] 

PASE A (9] 

PASE A 910 

NS . . . . . . .  98 

F~ 
SI HOMBRE 0 
MURIO ANTES 

DE LOS 12 
AÑOS 

PASE A [9]  
============= 

SI . . . . . . . .  1 
PASE A 91á ,  ]]  

NO . . . . . . . .  2 

[11] 

(NOMBRE) 

HOMBRE....1 

MUJER . . . . .  2 

SI . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . .  2 
PASE A 908« ] 

[9 ]  [103 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(NOMBRE) (NOMBRE) 
I I  .I 

HOMBRE....1 HOMBRE....1 

MUJER . . . . .  2 MUJER . . . . .  2 
li- .I 

SI . . . . . . . .  I Sl . . . . . . . .  1 
RO . . . . . . . .  2] NO . . . . . . . .  2 1 PASE A 9084 PASE A 9084~ 

NS . . . . . . . .  RS . . . . . . . .  
PASE A [ 1 0 ] ~  : 'ASE A (111e 8] 

11 

PASE A [101 PASE A [111 
I I  

PASE A 910 PASE A 910 

NS . . . . . . .  98 I I -NS . . . . . . .  98 

q l  

SI HOMBRE 0 ~ I  HOMBRE 0 
! MUR]O ANTES MUR]O ANTES 
i DE LOS 12 DE LOS 12 

AÑOS A~OS 
PASE A [10] PASE A [11] 

I====¢======== ============= 
I SI . . . . . . . .  1 i SI . . . . . . . .  1 
~ASE A 9144 ~ ] i  PASE A 914« ~ 

NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 
I- II - -  

SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 
PASE A 9154] PASE A 915J 

N S . . . » . . . . 8  
PASE A [1214] 

FV~ 
PASE A [12] 

PASE A 910 

NS . . . . . . .  98 

El HOMBRE 0 
MURIO ARTES 

OE LOS 12 
A~OS 

PASE A [12] 
============= 

SI . . . . . . . .  1 
PASE A 9144 ~ 

[12]  [13]  

(NOMBRE) (NOMBRE) 

HOMBRE..,.1 HOMBRE..,.1 

MUJER . . . . .  2 MUJER . . . . .  2 
I1" 

SI . . . . . . . .  I SI . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . .  2 RO . . . . . . . .  2 
PASE A 908« ] PASE A 9 0 8 ~  

NS . . . . . . . .  NS . . . . . . . .  
PASE A [13 ]~  ] PASE A [ l á ] ~  8] 

I I  

PASE A [131 PASE A [ l á ]  
I I  

, ,F -~  i 1,FF] 
PASE A 910 PASE A 910 

NS . . . . . . .  98 NS . . . . . . .  98 

I II 

SI HOMBRE 0 Sl HOMBRE 0 
'MURIO ARTES .MURIO ANTES 

DE LOS 12 DE LOS 12 
A~tOS AÑOS 

PASE A [13] PASE A [14] 
====Œ=n====== ========:==== 

SI . . . . . . . .  1 Si  . . . . . . . .  1 
~ASE A 9144 ~ PASE A 914,~ 

[143 

(NOMBRE) 

HOMBRE. . . .1  

MUJER . . . . .  2 

SI . . . . . . . .  [ 
NO . . . . . . . .  2 
PASE A 9084] 

NS . . . . . . . .  
PASE A [15148] 

PASE A [15] 

PASE A 910 

NS . . . . . . .  98 [_[_].1 
[]2] 

-SI HOMBRE 0 
MUR[O ANTES 

OE LOS 12 
AROS 

PASE A [15] 
e======= . . . . .  
SI . . . . . . . .  1 

~ASE A 9 1 4 4 ~  

NO . . . . . . . .  2 NO, 2 I RO . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 
e H a  mur íó? I I  I I -  J l - - I  t l i  LI" 

q12 ¿Mur ió  SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  1 PASES] . . . . . . . .  A 915.]1 SI . . . . . . . .  1 
[NOMBRE) PASE A 915«] PASE A 915« ] ! PASE A 9 1 5 .  ] PASE A 9 1 5 J  

du ran te  e l  p a r t o  ' i 
de su h i j o ?  NO . . . . . . . .  2 RO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 i NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 , 

913 ¿Muriô 
[NOMBRE) en [OS 
2 meses siguien 
tes de interrum- 
pir un embarazo 
b de terminar 
un parto 9 

SI . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . .  2] 
PASE A 915« 

EMBARAZO..1 
ABORTO... .2 
PARTO . . . . .  3 
NINGUNO...¿ 

PASE A SIG. 
HERMANA(O) 
SI ES LA 
ULTIMA 
PASE A 916 

SI ........ I SI . . . . . . . .  I 

RO . . . . . . . .  2 !1 RO . . . . . . . .  2] 
PASE A 915«4 PASE A 915« 

.II 
EMBARAZO..1 EMBARAZO..] 
ABORTO... ,2 ABORTO.. . .2 
PARTO . . . . .  3 PARTO . . . . .  3 
NINGUNO..,¿ NINGUNO...¿ 

"¡i 

PASE A SIG. PASE A SIG. 
HERMANA(O) HERMANA(O) 
SI ES LA S% ES LA 
ULTIMA ULTIMA 
PASE A 916 PASE'A 916  

914 ¿FUe su 
muer te  deb ida  a 
con¢) [ i cac iones  
de un e¢JDarazo, 
de un a b o r t o  o 
de un p a r t o ?  

915 ¿Cuántos 
h i j a s  e h i j o s  
t uvo  (NOMBRE) 
du ran te  toda,  

Su v ida?  

SI . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . .  2 
PASE A 9154] 

EMBARAZO..1 
ABORTO., . .2 
PARTO . . . . .  3 
NIflGUNO...A 

PASE A S[G. 
HERMANA(O) 
SI ES LA 
ULTIMA 
PASE A 916 

SI . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . .  2 
PASE A 915«] 

EMBARAZO..1 
ABORTO.. . .2 
PARTO . . . . .  3 
NINGUNO...4 

PASE A SIG. 
HERMANA(O) 
SI ES LA 
ULTIMA 
PASE A 916 

SI . . . . . . . .  1 SI . . . . . . . .  I 

NO . . . . . . . .  2 NO . . . . . . . .  2 
PASE A 915«] PASE A 9154] 

I I  ~ 
EMBARAZO..1 EMBARAZO..1 
ABORTO.. . .2 ABORTO.. . .2 
PARTO . . . . .  3 PARTO . . . . .  3 
N]MGLJMO...¿ NIMGUNO...4 

I I  

PASE A S[G.  PASE A S [G.  
HERMANA(O) i HERMANA(O) 
SI ES LA i El ES LA 
ULTIMA ULTIMA 
PASE A 916  I PASE A 916  

916 1 HORA DE F[RAL]ZACIOR: I HORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MI RUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1002 

SECCION 10. PESO Y TALLA 
CUESTIONARIO A D I C I O N A L ~ [ ~  

VERIFIQUE 215: ~ ~ I 

UNO 0 MAS NAC[MIENTOS N[NGUN NACIMIENTO 
DESDE ENERO 1991 ET~ DESDE ENERO DE 1991 I I  ~ 1101 

ENTREV]STAOONA: EN 1002 (COLLINNAS 2-¿) ANOTE EL NUMERO DE ORDEN DE CADA Nll~O NACIDO DESDE ENERO DE 1991 QUE AUH 
ESTE VIVO. EN 1003 Y 1006 ANOTE EL NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO DE CADA ENTREV]STADA Y DE TO00S SUS HIJOS VIVOS 
NACIDOS DESDE ENERO DE 1991. EN 1006 Y 1009 ANOTE PESO Y TALLA PARA LA ENTREVISTADA Y DE SUS HIJOS VIVOS. 
(NOTA: TODAS LAS ENTREVISTADAS COS UNO 0 MAS NAC%M;ENTOS DESDE ENERO DE 1991DESERAN SER PESADAS Y MEDIDAS AUN SI 
TODOS LOS N]I~OS HAN MUERTO. SI HAY MAS DE TRES H%JOS VIVOS NAC%DOS DESDE ENERO DE 1991 USE CUESTIONARIOS 
ADICIONALES). 

I 
I NO DE ORDEN DE P;!IZ 

J U ENTNEV(STADA I ~2] ULT[MO N'~O VIVO 

I I 

I PENULTIMO I ANTEN%~ AL 
L~ NI~O VIVO ¿~ PENULTIMO 

Nl~'O VIVO 

I NOMBRE (PARA LOS NI~OS 
DE RZ1Z) 

(NOMBRE) (NOHBHE) (NOMBRE) I (NOMBRE) 
1003 

DE P 2 1 5  Y PREGUNTE POR ES . . . . . . . . .  MES . . . . . . . . .  MES . . . . . . . . .  
EL OlA DEL NACIMIENTO 

RO . . . . . . . . .  ARO . . . . . . . . .  A~O . . . . . . . . .  

100S I VACUNA ,CG CON SE VIO CICATR]Z.. 1 I SE VIO CICATRIZ.. 1 SE VlO CICATRIZ.. 1 
BRAZO DERECHO i NO SE VIO . . . . . . . .  I HOMBRO NO SE VIO . . . . . . . .  2 HO SE VIO . . . . . . . .  2 2 

0 PARADO? PARADO . . . . . . . . . . .  2 PARADO . . . . . . . . . . .  2 PARADO . . . . . . . . . . .  2 

,DO. I,EsO(.nN.ORr.OS, I ~--F~D l ~ ~ I r ~ - - ~ ~ l ~ ~  
1009 FECHA DE PE50 Y TALLA OIA . . . . . . . . . .  ~ D]A . . . . . . . . .  I D[A ~ . . . . . . . . .  DIA ~ ] ~  . . . . . . . . .  

MES . . . . . . . . . .  MES . . . . . . . . .  MES . . . . . . . . .  MES . . . . . . . . .  

ARO . . . . . . . . . .  A~U . . . . . . . . .  At~O . . . . . . . . .  A~O . . . . . . . . .  

1010 RESULTADO I MEDIDA . . . . . . . . . . . .  1 N%RO MEDIDO . . . . . .  1 MIRO MEDIDO . . . . . .  I N]l~3 MEDIDO . . . . . .  I 
NI~O ENFERMO . . . . .  Z MIRO ENFERMO . . . . .  2 NI J~O ENFERMO . . . . .  2 

NO PRESENTE . . . . . . .  3 N l ~ O  NO PRESENTE. 3 MIRO NO PRESENTE. 3 H]~O NO PRESENTE. 3 
REHUSO . . . . . . . . . . . .  ¿ MIRo REHUSO . . . . . .  ¿ MIRO REHUSO . . . . . .  ¿ Hl~O REHUSO . . . . . .  ¿ 

MADRE REHUSO . . . . .  5 MADRE REHUSO . . . . .  5 MADRE REHUSO . . . . .  5 
OTRA: 6 O T R O : 6 (  OTRO: 6 OTRO: 6 

(ESPECIF%OUE) (ESPECIF[OUE) 

1011 
i NONNHE De LA D NNnE ce D 

PERSONA Q¢JE NlOlO:- LA ASISTENTE: 
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1012 I VERIFIQUE 1004: 

I - CALCULE LA EDAD ES MESES DE LOS R|~OS. 
" VERIFIQUE LA TABLA SIGUIENTE Y AROTE Sl LOS VALORES DE LA TALLA Y PERO DE CADA NI~O 

ESTAN DENTRO DEL RANGO. 
- PARA CADA ~Z~O QUE ESTA FUERA DEL RANGO VUELVA A MED|R Y PESAR 

o IEEsEs ~ULTMOOI~PÊLT I~AE*ALvvo ~VVO EULT 

041 I I TALLA DENTRO RANGO S] D NO j-'--] SI JM~ NO D S' D NO ~ m  

PESO DENTRO RANGO $| [ ~ ]  ,0 [ ]  S, D ,O F ]  S| D NO D 

LA TABLA DE LOS RANGOS 

EDAD 
EN 
MESES 

TALLA 

MININO MAXIMO 

PESO 

MININO I'F~I~XI~ 

* * *  VARONES * * *  
O0 - 02 36.0 74.0 0.5 10.0 
03 - 05 45.0 83,0 1.0 13,0 
06 - 08 51.0 87.0 2.0 15,0 
09- 11 56.0 91,0 3,0 16.5 

12 " 14 59.0 96.0 4.0 17.5 
15 " 17 62.0 100.0 4.0 18.5 
18 - 20 64.0 104.0 4.0 19.5 
21 - 23 65.0 107.0 4.5 20.5 

24 " 26 67.0 108.0 4.5 23.0 
27 - 29 68.0 112,0 5.0 24.0 
30 - 32 70,0 115,0 5.0 24.5 
33 - 35 71.0 110.0 5.0 25.5 

36 - 38 7'3.0 121.0 5.0 26.0 
39 - 41 74.0 124.0 S.O 27.0 
42 " 44 75.0 127.0 5.0 28.0 
45 " 4 7  7 7 . 0  1 2 9 , 0  5.0 29.0 

48 - 50 78.0 132.0 5.0 30.0 
51 - 53 79.0 134.0 5.0 31.0 
54 - 56 80.0 136.0 5.5 32.0 
57 - 60 82.0 139.0 5,5 33.0 

61 - 72 82.0 140.0 5,5 34.0 

* * *  HUJERES *w* 
O0 - 0 2  3 6 . 0  7 2 . 0  0 . 5  9 . 0  
03 - 05 44.0 80.0 1.0 12.0 
06 - 08 50.0 86.0 2.0 14.0 
0 9 -  11 54.0 90.0 2.5 15:5 

12 - 14 57.0 95.0 3.0 16.5 
15 - 17 60.0 99.0 3.5 17.5 
18 - 20 62.0 102.0 3.5 18.5 
21 o 23 64.0 106.0 4.0 19.5 

24 - 26 6 6 . 0  1 0 7 , 0  4.5 21.5 
27 - 29 68.0 111.0 5.0 23.0 
30 - 32 69.0 114.0 5.0 24.5 
33 - 35 71.0 117.0 3.0 85.5 

36 " 38 72.0 120.0 5,0 27.0 
39 - 41 74.0 122.0 5.0 28.0 
42 - 44 75,0 124,0 5,5 29.0 
45 - 47 77.0 126.0 5.5 30.0 

48 - 50 78.0 129.0 5,5 31.0 
51 " 53 79.0 131.0 5.5 32.0 
54 - 56 81.0 133.0 6.0 33,0 
57 - 60 81,0 136.0 6.0 34.5 

61 ° 72 81.0 137.0 6.0 36.0 
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1102 

SECClON 11. ANEMIA 
CUESTIO~MARIO AOICIORAL~~-~  

m 

VERIFIQUE EL CUESTIONARIO DEL HOGAR: EL HOGAR FUE SELECCIONADO PARA LA PRUEBA DE ANEMIA/CUESTIONARIO i I 
I I 

DE VARONES 

s ~ ~  "o í ~  . TERM,,E 
ENTREVISTAOOflA: - INCLUYA A LA ENTREVISTADA, TENGA 0 RO NACIDOS VIVOS DESDE ENERO DE 1091, EN LA PRUEBA DE 

HEMOGLOBINA. 
- ADENAS, PARA LAS QUE TIENEN NACIDOS V]VOS DESDE ENERO 1991, TOME LA MUESTRA DE ELLA Y DE SUS HIJOS. 
- EN 1 1 0 2  (COLUMNAS Z-¿) ANOTE EL NUMERO DE ORDEN DE CADA NIÑO NACIDO DESDE ENERO DE 19910UE AUN 

ESTE VIVO. 
- EN 1103 ANOTE EL NUMBRE DE LA ENTREVISTADA Y DE TO00S SUS HIJOS VIVOS NACIDOS DESDE ENERO DE 1991 
- EN 110¿ AN•TE EL NIVEL DE HEI4OGLOBINA PARA LA ENTREVISTADA Y DE SUS HIJOS VIVOS. 

- SI HAY HAS DE 3 HIJOS VIVOS NACIDOS OESDE ENERO DE 1991 USE UN CUESTIONARIO ADICIONAL 

1103 

I 
I N° DE ORDEN DE PZ12 

111 ENTREVISTADA [ I~J ULT]MOvIvoN[ÑO I 
, i ¿] ,E.U~TI«O ~ ANTER,OR A~ 

NIÑO VEVO PENULTIMO 
NIÑO VIVO 

(NO~4BRE) 

NOt4BRE (PARA LOS NI~OS 
DE P212) 

(NO~4BRE) (NO~4BRE) (N(~4BRE) 

.o, I N,VEL OE NE"OG~OS'"A ~S~ DGR»L L_~~. ~_~ GR/DL ~ .  []OR/DL 

1105 RESULTADO 

I 
1106 

I NOe4BRE DE LA 
PERSONA O~JE MIDIO: 

I PROCEDA A LLENAR LAS FORMAS CORRE$POROIENTES 

MEDIDA . . . . . . . . . . . .  1 

RO PRESENTE . . . . . . .  ] 
REHUSO . . . . . . . . . . . .  4 

OTRA: 6 
(ESPECIF]OUE) 

[] 

NIÑO MEDIDO . . . . . .  1 
NIÑO ENFERMO . . . . .  2 
NIÑO NO PRESENTE. 3 
NIÑO REHUSO . . . . . .  ¿ 

MADRE REHUSO . . . . .  E 
OTRO: 6 

(ESPECIFIQUE) 

NIÑO NED[DO . . . . . .  1 ~ NIÑO MEDIDO . . . . . .  1 
NIÑO ENFERMO . . . . .  2 J NIÑO ENFERNO . . . . .  2 
NIÑO NO PRESENTE. 3 NIÑO NO PRESENTE. 3 
NIÑO HEHUSO . . . . . .  ¿ NIÑO REHUSO . . . . . .  ¿ 
MADRE REHUSO . . . . .  5 MADRE REHUSO . . . . .  5 
OTRO: 6 OTRO: 6 

(ESPEDiFIQUE) ( ~  

NO.eREDE ~! 
LA ASISTENTE: 
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OBSERVACIONES DE LA ENTREVISTADORA 
(Para ser llenado tan pronto se termíne la entrevista) 

ent rev is ta :  
Co;í~ntaFios acerca de la 

comentarios sobre 
preguntas específicas: 

ALgÚn otro con~,ntario; 

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISORA 

Nombre de [ a  Supervísora: Fecha: 

OBSERVACIONES DE LA CRITICA DE CAMPO 

Nombre de La Crí t i ca  de Campo: Fecha :  
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INSTRUCCIONES:  EN C A D A  C A S I L L A  S O L O  D E B E  

APARECER UN CODIGO, LAS C O L U M N A S  1, 3 Y 4 DEBEN 

L L E N A R S E  COMPLETAS.  

INFORMACION A SER CODIFICADA EN CADA COLUMNA 

COL. 1 : Nacimiento& Embarazos, Uso deAnticonceptivos 

N NACIMIENTOS 

E EMBARAZOS 

T TERMINACIONES 

0 N I N G U N  METODO 

1 PILDORA 

2 DIU 

3 INYECCIONES 

4 IMPLANTES (NORPLANT)  

5 VAGINALES 

6 C O N D O N  

7 ESTERIL IZACION FEMENINA 

8 ESTERIL IZACION MASCULINA 

9 A B S T I N E N C I A  PERIODICA 

A RETIRO 

X OTROS 

(ESPECIFIQUE) 

COL. 2: Dis¢ontlnuldad de Uso AnU¢on¢eptlvo 

0 SEXO POCO FRECUENTE/MARIDO A U S E N T E  

1 Q U E D O  E M B A R A Z A D A  MIENTRAS LO USABA 

2 D E S E A B A  Q U E D A R  EMBARAZADA 

3 MARIDO DESAPROBO 

4 Q U E R I A  METODO MAS EFECTIVO 

5 MOTIVOS DE S A L U D  

6 EFECTOS COLATERALES 

7 ACCESO/DISPONIB IL IDAD 

8 COSTO 

9 USO I N C O N V E N I E N T E  

F FATALISTA 

A D I F I C I L Q U E D A R  E M B A R A Z A D A / M E N O P A U S I A  

D D ISOLUCION MARITAIESEPARACION 
X OTROS 

(ESPEClFIQUE) 
Z NO SABE 

COL. 3: Matrimonio/Uni6n 

X EN UNION (CASADA O UNION LIBRE) 

0 NO EN UNION 

C O L  4: C a m b i o  y Tipo de Local idad 
X CAMBIO DE LOCALIDAD 

1. CAPITAL DE DEPARTAMENTO 

2 C IUDAD 

3 PUEBLO 

4 C A M P O  

5 E X T R A N J E R O  

1 

O1 
02 
O3 
O4 
O5 
O6 
o7 
O8 
O9 
1O 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2O 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3O 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5O 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7O 
71 
72 
73 
74 

9 
9 02 FEB 
7 01 ENE 

12 DIC 
11 NOV 
10 OCT 

09 SET 

08 AGO 
9 07 JUL 
9 06 JUN 
6 05 MAY 

04 ABR 
03 MAR 
02 FEB 
01 ENE 
12 DIC 
11 NOV 
10 OCT 
09 SEP 

1 08 AGO 
9 07 JUL 
9 06 JUN 
5 05 MAY 

04 ABR 
03 MAR 
02 FEB 
01 ENE 
t2 DIC 
11 NOV 
10 OCT 
09 SEP 
08 AGO 

9 07 JUL 
9 06 
4 05 

O4 
O3 
02 
01 ENE 
12 DIC 
11 
1O 
O9 
08 
O7 
06 
O5 
O4 
03 MAR 
02 FEB 
01 ENE 
12 DIC 
11 NOV 
10 OCT 
09 SEP 
08 AGO 

9 07 JUL 
__ 9 06 JUN 
__ 2 05 MAY 

04 ABR 
03 MAR 
02 FEB 
01 ENE 
12 DIC 
11 NOV 

1 2 

0 1  
0 2 .  
03 
O4 
05 
06  
07  
08  
o9 I- 
10 
11 
12 
13 
14 
151 I 

16 
17 
18 
19 
20  
21 
22  
23  
2 4 . _ _  
25 . _ _  
26 

I I 
2 7 . _ _  
2 8 .  
2 9 . _ _  
30  . _ _  
31 
3 2  . _ _  

JUN 33 
MAY 34 
ABR 35 
MAR 36 
FEB 37 

3~ 

39 
NOV 4(] 
OCT 41 
8EP 42 
AGO 43 
JUL 44 
JUN 45 
MAY 
ABR 47 

46 

4 8  
4 9  

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

63 
64 

3 4 

_ _ . _ _  01 FEB 
: : . 02 ENE 

03 DIC 
04 NOV 
05 OCT 
06 SEP 

_ _ . _ _  07 AGO 1 
_ _ . _ _  08 JUL 9 

, , , 09 JUN 9 
_ _ . _ _  10 MAY 6 

11 ABR 
12 MAR 
13 FEB 
14 ENE 

I I I 
15 DIC 
16 NOV 
17 OCT 
18 SEP 
19 AGO 1 
20 JUL 9 
21 JUN 9 
22 MAY 5 

. . . .  23 ABR 

. . . .  24 MAR 
25 FEB 

i i i 26 ENE 
- 27 DIC 

. . . .  28 NOV 
29 OCT 
3O SEP 
31 AGO 1 
32 JUL 9 
33 JUN 9 
34 MAY 4 
35 ABR 
36 MAR 
37 FEB 

= = 38 ENE 

39 DIC 
40 NOV 

: 41 OCT 
= 42 SEP 

43 AGO 1 
44 JUL 9 
45 JUN g 
46 MAY 3 
47 ABR 
48 MAR 
49 FEB 

= = 50 ENE 
51 DIC 
52 NOV 
53 OCT 
54 SEP 

. . . .  55 AGO 1 
56 JUL 9 

_ _ ,  , 57 JUN 9 
_ . _ _  58 MAY 2 

59 ABR 
_ _ . _ _  60 MAR 

61 FEB 
= i 62 ENE 

63 DIC 
_ _ , _ _  64 NOV 

10 OCT 65 
09 SEP 66 

1 08 AGO 67 
9 07 JUL 68 
9 06 JUN 69 

__ 1 05 MAY 7C 
04 ABR 71 
03 MAR 72 
02 FEB 73 
01 ENE 74 

65 OCT 
66 $EP 
67 AGO 1 
68 JUL 9 
69 JUN 9 
70 MAY 1 
71 ABR 
72 MAR 
73 FEB 

. . . 74 ENE 

3 1 8  



APÉNDICE F 

EL CUESTIONARIO INDIVIDUAL DE HOMBRES 





f NACIONAL DE ESTADL%TiCA 
g ~IFOIRMATICA 

E N C Í A  DEMOGRAFICA Y SALUD 
FAMILIAR- 1996 

OUESI'IONAIUO I~qDIV]flMJAL I B K ) ~ ~  lfll  lis A ~ A I ~  

m ! m 

IDENTIFICACIOM 

A. IDENT[FICACION GEOGRAFICA B IOEMTIFICACION MUESTRAL 

DEPARTAMENTO 

PROVINCIA 

DISTRITO 

CENTRO I:~ULADO . . . . . . . .  

- A S E A  U R B A N A  

- A S E A  R U R A L  

A.E.N . . . . . . . . . . . .  

- , . , .  ..... ~ ~  [ ]  

NON6RE Y IAIN£RO DE ORDENOEL H(N49~E 
EN EL CUESTIONARIO DE SOGM: 

FECHA 

NOI4BRE DEL 
ENTNEV[STADGN 

RESULTADO*** 

PRGXIHA VISITA:FECHA 

VISITAS DEL ENTREV]STN~M 

la .  2a. 3a. VISITA FINAL 

m 
FECHA: OlA . . . . . . . . . . . . . . .  

NES. o • . . . . . . . . . . . .  

A~O . . . . . .  . .  . . . . . . .  

EQUIPO NUNENO . . . . . . . . . . . .  

ENTREV| ST/lOOR . . . . . . . . . . . .  

RESULTADO FINAL . . . . . . . . . .  

TOTAL DE VISITAS . . . . . . . . .  

""CODIG(~ DE RESULTNXI: 
1 CQNPLETA A RECIL4ZA~ 7 0 T U  
2 AUSENTE 5 RESPONDIDA PARCIALMEIITE (ESPECIFIQUE) 
3 APLAZADA 6 INCAPACITADA 

~ CRIT[CO EH LA OFICINA DIGITSDON(A) 

FEDI4A ~ 

321 





o i I 101 

1O2 

S E C C I O N  1. A N T E C E D E N T E S  DEL  E N T R E V I S T A D O  

PREGUNTAS Y FILTROS 

ANOTE LA HORA DE IR[C]ACIOR 

Pr imero  me g u s t a r i a  hacerLe atgunas p regun tas  acerca  de 
Ud. y de sfl hogar .  An tes  de que Lk~. c u m p l i e r a  Los 12 
años,  ¿dOnde v i v i 6  La mayor p a r t e  de l  t i empo:  en una 
c iudad ,  en un pueb lo  o en et  campo? 
SONDEE: SI ES CIUDAD, ¿Era ta  c a p i t a t  de l  d e ~ r t a ~ n t o ?  

CATEGORIAS Y COOIGOS ~PASE A 
m 

MINUTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CAPITAL DEL DEPARTAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
PUEBLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
EXTRANJERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

I 
103 ¿Cuento t i ~  v i v e  us ted  con t i nuamen te  en e s t e  tugar?  A~OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I  m 

(NOMBRE DEL ACTUAL LUGAR DE RESIDENCIA)? I I I I 
SIEMPRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 ~ 1 0 5  
VISITANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 - ~ ~ 1 0 5  

104 Antes  de que Ud. se v i n i e r a  a v i v i r  aqu I ,  ¿ v i v t a  en una CAPITAL DEL DEPARTAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
c i udad ,  en un poeb to ,  o en et  c m p o ?  ClUOAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

PUEBLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] 
SOROEE: Si ES CILIOAO, ¿Era ta  cap iTa [  det  d e p a r t N x m t o ?  CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

EXTRANJERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

105 ¿En,qu~ mes y año n a c I 6 U d . ?  J MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J ~  

I 
NO SABE EL MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

AÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ' ~  

NO SABE EL AllO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

EDADES AAOSCUHPLIDOS . . . . . . . . . . . .  
COMPARE Y CORRIJA 105 Y/O 106 $1 SON [NCOHS[STENTES 

107 J LALguna vez a s i s t i 6  a ta  e s c ~ t a ,  c o l e g i o  o u n í v e r s i d a d ?  I $1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~111 

108 

110 

111 

EducaciEn:  

- ¿Cuål fue  e l  n i v e l  de e s t u d i o s  J s  a L t o ¢ ~ l e  a $ i s t i 6 ?  

- ¿Cu&L fue  e l  año mis  a l t o  que aprob~ e¢1 ese n t v e ( ?  

A~O: - SZ RESPONDE CICLO CORVIERTA A AIWOS 
- PARA 6 O MAR A(~OS DE ESTUO•O, ANOTE 6 

VER[F]OUE 108: 
PR[NARIA 
o NE,OS E] 

¿Puede us ted  Leer y en tender  una c a r t a  o d e r i E d í c o  
f â c i L n ~ n t e ,  c m  d i f i c u l t a d ,  o ~ poet~  h a c e r l o ?  

[NZCIAL/PRE-ESCOLAR . . . . . . . . . . . . . .  0 

PRINARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

SECUNDARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SUPERIOR k~IUNIVEREITARIO . . . . . . . .  ] 

SUPERIOR UNIVERSITARIO . . . . . . . . . . .  ¿ 

CIRCULE ANOTE 
NIVEL AUO 

SECUNDARIA J i 
0 SUPERIOR [ ~  

FACILMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
CON DIFICULTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO PUEDE HACERLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 - ~ ~ 1 1 3  

112 | ¿Lee Ud. un p e r i 6 d i c o  o r e v í s t a  po r  Lo menos una vez a ta I Sl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 | 

I s ~ n a ?  I NO 2 I 
113 J ¿Genera=~.te ese.eh, usted radio tedo. los .,=s? JsI  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ' J  
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' °  m PREGUNTAS • F l l f l f f i  

11¿ I ¿GeneraLmente Ud. ve teLev is i6n  por lo  menos una vez por 

I $emmna? 

I CATEGORIAS Y CODIGOS FASE R 

IS, .................................... ' 1  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1144 Ahora me ~Jstar~a hacer le  unas pre lcn tas  sobre su 
exper ienc ia  ta¿ora l .  

L ~  h i zo  l.kl. la  ~ pesada? 

01 
TRABAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 2 ~ 1 1 7  
RO TRABAJO, PERO TENLA TRABAJO . . . . . . . . .  

BUSCO TRABAJO, PERO TUOAJABAANTES . . . .  03 
BUSCO TRABAJO POR PR[NERA VEZ . . . . . . . . . .  04 
ESTI,IOlABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 
ESTUVO AL CUIDADO OEL HOGAR . . . . . . . . . . . .  06 
V%VlA DE SU PENSION 0 JURILAC[ON . . . . . . .  07 
ES RENTISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08  

OTRO: 96 
(ESPECIFI~UE) 

116 i ¿ U d .  ha t r a l~ j ado  en tos Ul t imos 12meses? I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ' 
RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~125 

I 
1 1 7 1  ~ . .  = ~ i « .  o f i c i o  o p ro fes i6n  desemlx-~ Ud.7 

I INDAGUE: ¿0¢1~ cosas h iz6 ,  que toreas reaLlz6 Ud. 
p r inc ipa lmente  en su trabajo? 

119 | U d .  t raba ja  pr inc ipa lmente  ¿en t i e r r a  pr?pia,  e~ t i e r r a  [ de so f a m i l i a ,  en t í e r r a  aLcpJiLada, en t ) e r ra  de a lgu ien  
o ~ t i e r r a  comunal? 

NO T R A B A J A I N O  TRABAJO I I 
EN AGR[GULIURA ~ • 120 

TIERRA PROPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ] 
TIERRA FAH[LIAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 [ TIERRA ALOAJ]LADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

TIERRA DE OTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿ 
TIERRA DE LA C(~~JNIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

a lgu ien  J s ,  o t r a l ~ j a  por cuenta propia? PARA ALGUIEN NAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
CUENTA PROPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

121 iu~uaLmente/ .Ud, t raba ja  durante todo el  año, t raba ja  I A TRAVESOE TODO EL A~O . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ~ 1 2 2 A  
estaciorm|mente~, o s61o de vez en cuendo? ESTAClOIIALMERTE/POR EPOCAS . . . . . . . . . . . . . .  2 I 

DE VEZ EN CUANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ~ 1 2 2 B  

I D' lZZAmI• se=halEn tOSget~ralmentemeSes en c~etrabaj6?Ud, t ro t )a j6) .  ¿Cu&ntos d las a la NUMERO DE OIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ 1 2 3 |  

,2~.I o = ;  ,o. « , i =  , , _ . .  ¿ .pro . i - - t .  c. ,o. «a.l - , o  oE OlAS ................. ~ I 

12] GeneralMente ¿cuanto d inero  ga~a por su t rabajo? 1 2 3 ¿ 5 6 

INOkBUE: ¿Cada c ~ t o  tiempo7 

POROA ............ 1 

DIA ............. 2 

SEMANA .......... 3 

POR I~J ] NCENA . . . . . . . .  ¿ 

POR MES . . . . . . . . . . . . .  5 

POR AJÑIO . . . . . . . . . . . . .  6 

OTRO: 
(ESPEC]FIQUE) 

,2,1 _ , . , _  . .  o ~ ' " ~ t ° ' " n - - ' - - ' ' u - - r '  1--'EL-- O.  - -  " - -  , 0 , .  L E - - _ _  ................................ ............................. - - , . .  ...................... ................... ~'32 ' 1  
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SECCION 2. REPRODUCCION 

No. I PREGUNTAS Y FILTROS 

201 I Ahora, me gustar ia  preguntar le  acerca de todos tos 

I 
h i j o s  que Ud. ha tenido durante su vída; me re f i e ro  
s6Lo a tos h i j o s  de tos cuates usted es eL padre 
b io lóg i co  y no a tos h í j os  adoptados o cr iados por Ud. 
¿Ha tenido atguna h i j a  o h i j o  nacido vivo? 

I CATEGORIAS Y GOOIGOG ~ASE A 

Is, ..................................... ' 1  NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~206 

I 

203 

¿Tiene alguna h i j a  o h i j o  que estd v iv iendo con Ud.? 

¿Cuåntas h i j a s  y cuåntos h i j o s  v i ven  con Ud.? 

SI NINGUNO ANOTE .00,' 

I 1 SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

~0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 2 0 4  

1. JASE. GASA ..................... V--~I 
H%JOS EH CASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

20~l~T,ooeUO. o,,oah,,~oh,,oq~~os,,v,v,o~o IS* ...................................... ' l  
con Ud.? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 -~-w206 

I HIJOS FUERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

$1 NINGUNO AROTE " ~ "  

206 J ¿Ha ten ido ~ a  n i ~  o un nif io q ~  ~ c i 6  v i vo  poro Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I 
que faLtec i6  das~~s? SI RO, IHDA~E: ¿Ha tenido 
ustod aLR~ (o t ro )  n i ~  o n ino que I to rô  o m s t r 6  atgUn NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 2 ~  
s i g ~  de v i ~  poro q ~  s6to v i v í ¿  pocas horas o dlas? | 

I 207 ¿Cuåntas h i j a s  han n~erto? H]JAS~ERTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ]  

HIJOS ~ E R T ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ I I 

209 

r 
211 

¿Cuântos h i j o s  han u r t o ?  

SI NINGUNO ANOTE "00" 

SUME LAS RESPUESTAS DE 203, 205 Y 207 Y ANOTE EL TOTAL 

$1 NINGUNO ANOTE "00" 

VERIFIQUE 208: 

Ouis iera  asegurarme que tengo ta informaci6n correcta:  
Ud. ha Tenido en TOTAL [ _ _ I - - ]  h i j o s  nacidos v ivos  
durante toda su v ida.  ¿Es correcto? 

s,? 
m "  v 
VERIFIQUE 208: 

UNO 0 MAS r--1 

Y 
H%JOS 

INDAGUE Y 
NO [ ~  m CONRIJA 201 - 208 

SI ES NECESARIO 

NINGUN 
HIJO 

Cuando qued6 embarazada su pare ja con et Ott imo h i j o ,  
¿quería que e t l a  quedara emb~razode entonces, quer(a 
esperar mâs tiempo, o no quer ía tener Bes h i j os?  

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

GUEDARA EMBARAZADA ENTONCES . . . . . . . . . . . . .  1 
OUERIA ESPERAR . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO OUERIA TENER MAS HIJOS . . . . . . . . . . . . . . .  3 

| D300 I 
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SECCION 3, ANTICONCEPCION 

1 
3DO ENCIERRE EL CODIGO 1 EN 301 PARA CADA METRO0 MENCIORADO ESPONTANEAMENTE. I 

PARA CADA NETO00 NO NENCIONADO ESPONTANEANENTE LEA EL NOMBRE Y LA DESCRIPCION Y PREGUNTE 302. 

I ENCIERRE EL CODIGO 2 S l  EL METO00 ES RECONOCIDO, EN CASO CONTRARIO ENCIERRE 3 Y CONTINUE CON EL SIGUIENTE NETODO. 
LUEGO PREGUNTE 303 PARA CADA NETO00 MENCIONADO ESPONTANEAMENTE O RECONOCIDO. 

Ahora quis iera preguntarle acerca de un tema di ferente.  Hay varios métodos o maneras que una pareja quede usar 
para demorar 0 ev i ta r  un embarazo. 

301 SI ESPONTANEO SI RECONOCIDO NO 

¿Que métodos o maneras conoce Ud. o de cui tas ha oído hablar? 302 ¿Conoce o ha oido 303 ¿Ha usado a~guna vez 
hablar de (METO00)? e ( ( t a )  (NETO00)? 

01p PILDORA "Las mujeres pueden tomar t o d o s  Los 
dias una p a s t i l l a  para no quedar embarazadas. 

] 
02 |  DIO "El médico puede colocar dentro de 

ta matr iz de ta mujer un a n i l l o  (esp i ra l ,  
"T" de cobre.) 

1 2 3 ~  

1 2 3 

O• .Algunas mujeres se INYECCZON ANTICONCEPTIVA 
- hacen apl iCar una inyecci¿n cada mes o cada 1 2 3 

3 meses para ev i ta r  quedar embarazadas. 

04 ~ mujeres pueden tener IMPLAMTES (NORPLANT) I L a s  

seis cåpsuLas en La parte a l t a  de su brazo, 1 2 3 - 
~vt~cedn5 por un doctor o enfermera,Las cuales 
I~Jeden prevenir e( embarazo por cinco a~os. 

051 OVULOS, ESPUMA, TABLETAS VAGINALES. JALEA +Las 
mujeres pueden colocar un 6vu(o, ja lea o crema 1 2 3 - 

dentro de ta vagina antes de ta re(aci6n. 

O ¿ ~  0 CONDON "Los hombres pueden gRESERVAT I VO 
usar un preservat ivo o cond6n d~rante Las 1 2 3 
relaciones sexuales para ev i ta r  que ta 
mujer quede embarazada. 

ESTENILIZACION FENENINA "ALgunas mujeres 

embarazos (lígadura de trompas). 
pueden so~terse a u n a  oparaci6n para ev i ta r  

I 
08 I ESTERILIZAr[ON NASCULINA I A ~  g ~ o  s hombres 

I pueden someterse a una operací~ para ev i ta r  
que La mujer quede embarazada (VASECTOMIA). 

ABSTINENCIA PERIOOICA, R]TNO 'Las parejas 
pueden ev i t a r  relaciones sexuales c ier tos  
d(as del mes en tos cuales ta m u j e r  t iene J s  
riesgo de quedar embarazada. 

,D I RETIRO .Los honlbrespueden ser cuídadosos y 
re t i ra rse  antes de temíner ,  o eyacu[ar 
por fuera de ta vagina de La mujer. 

11~ OTROS NETO00S "ES decir  de otras formas 
o ~ t o d o s  que Las mujeres o Los hombres 
pueden usar para evíTar un eml~razo? 

1 2 3 

I 2 3 

1 2 3 -  

1 2 3 -  

1 2 3 

(ESPEC]FIOUE) 

(ESPECIFI©IUF~ 

SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

s i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

¿Ha tenido Ud. una pareja que 
se hizo operar para no tener 
hi jos? 
SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

¿Na tenido Ud+ una operaci6n 
mra ev i t a r  Tener m¿s hijos~ 

SI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

S [  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

3 0 5  
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. o  i PREGUMTAS Y FILTROS 
B 

305 | LALguna vez us ted  ha usado aLgo o hecho a lgo  para  

I 
p o s t e r g a r  o e v i t a r  un embarazo? 

CATEGORIAS Y COOIGOS t A S E  A 

SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - - -~-309 
I 

306 ¿Qué h a ( n i  usado o quê ha (n )  hecho? 

CORRIJA 303»30¿ ( Y 302 SI ES NECESARIO ) ,  

VERIFIQUE 303: ~ I 

HOMBRE NO HOMBRE 
ESTERILIZADO ~ ESTERILIZADO 

+, i + t + + , +  + 0+. o so ° ~ r ° + + - + ' + ° " + + ~ +  +++,,r oo - - , o +  I~i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' l  
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - ~ ~ 3 0 9  

308 

308R 

¿Qué método es tån  Uds. usando? 

ENCIERRE " 0 8 "  PARA ESTERILIZACIOH MASCULIHA 

PILDORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 - 
DIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O Z -  
[NYECTABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 3 -  
[MPLANTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O¿ - 
VAG I NALEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OS + 
CONDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 6 -  
ESTERILIZAC•ON FEMENINA . . . . . . . . . . . . . . . .  0 7 - - - ~ ¿ 0 1  
EETERILIZACION MASCULINA . . . . . . . . . . . . . . .  08 - 
ABSTINENCIA PER%UDICA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09 - 
RETIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 -  

OTRO: 96 - 
(ESPEC[F]G4JE) m 

309 ¿Cuål es La raz6n p r i n c i p a l  para  que Uds. no es tân  usando 
un mêtodo a n t i c o n c e p t i v o  para  e v i t a r  un embarazo? 

CIRCULE LA RAZON PRINCIPAL 

NO EN UNI~ ............................ 11 I 

I 
RAZONES NELACIONADAS 
CON FECUNDIDAD 

NO TIENE REL. SEXUALES . . . . . . . . . . . . . . .  21 
SEXO POCO FRECUENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
PAREJA MENUPAUSICA/HISTERECTOMIZADA.. 23 
PAREJA SUBFECUNDA/INFECUNDA . . . . . . . . . .  24 
POSTPARTO/LACTANCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
DESEA (MAS) HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
PAREJA EMBARAZADA ACTUALMENTE . . . . . . . .  27 

OPOSIC]ON A USAR 
ENTREVISTADO SE OPONE . . . . . . . . . . . . . . . .  31 ! 
PAREJA SE OPONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
OTROS SE OPOliEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
PROEIBICION RELIGIOSA . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

FALTA DE C~lOCI~IENTO: 
NO CONOCE METUDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
NO cONOCE FUENTE/LUGAR . . . . . . . . . . . . . . .  ¿E 

RAZONES RELACIONADAS 
CON EL METODO 

PROBLEMAS DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 
MIEDO A EFECTOS COLATERALES . . . . . . . . . .  52 
FALTA 0E ACCESO/DEMASIADO LEJO~ . . . . . .  53 
CUESTA 0ENAS I ADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 
INCONVENIENTE DE USAR . . . . . . . . . . . . . . . .  55 
IHTERFIERE CON PROCESOS 
NORMALES DEL CL~RPO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 

OTRA: 96 
(E$PECI F IGIJE ) 

I i  NO SABE . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 6  I 
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S E C C I O N  4.  N U P C I A L I D A D  

No. J PREGUNTAS Y FILTROS 

¿01 J ¿Actuatmante Ud. estâ casado o conviviendo? 

I 

M A S C U L I N A  

I GA,E~IAS , C=l~S tASE , 
I SI~ ACTUALMENTE CASADO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

SI, CONVIVIENDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ ¿ 0 7  
NO, NO EN UN]ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] J 

'°' I " c ' u " - " -  u° " ' r " " "  r'"'r°'"'°~" c~l P'J'  SEXO'~--'E'TE ................ ' 1  quien mantiene relaciones sexuales permanentemente u PAREJA SEXUAL OCASIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
ocasionalmente. ¿0 no t iene pareja? NO TIENE PAREJA SEXUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] 

0 i _ o _  _ ~ ~ _ ~ o  c_oo i = . _ o  ....................... i 
SI~ CONVIVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 -----~410F 

¿06 m ¿Actualmente es Ud. viudo, dívorciado o separado7 I VIUDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , I 

I I DIVORCIADO ...... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I SEPARADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

¿07 I ¿Ud. ha convivido o se ha casado sÔlo una vez o mâs de una I UNA VEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 | 

I vez? ~ MAS DE UNA VEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z I 
¿OB VERIFIQUE 407: 

CASADO/UNIDO COM UNA i ~  CASADO/UNIDO CON UNA [ ~  
MUJER SOLAMENTE UNA VEZ: L~~ MUJER MAS DE UNA VEZ: 

t I 
¿En quê mes y año empez6 
a v i v i r  con su espo§a/ 
compañera? 

LEn qu~ mes y año empezó 
a v i v i r  con Su prinmra 
esposa/compañera? 

MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NO SABE MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9B 

ANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~ ¿ 0 9 A  

NO SABE AÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 I 

¿09 ¿Cuántos años tenia Ud. cuando e¢npez6 a v i v í r  con e l la? EDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I I  

VERIFIQUE ¿01:  

ACTUALMENTEcOMv]VIENTEO CASADO 9 NO CASADO/CONV[V]ENTE ~ ~  

409B LBu esposa/co~oañera ahora o vive en J víve con Ud. 
otro s i t i o?  

I VIVE CON EL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
VIVE EN OTRO SITIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

I 
~410 

I 
¿O9C|  NOMBRE Y NUMERO DE ORDEN DE LA ESPOSA/COMPAJ~ERA EN EL 

I LISTADO DE HOGAR 
SI NO VIVE EN EL HOG~RÕT-E "~OÕ ~ 

NUMERO DE ORDEN ESPOSA, ~ I 
COMPAÑERA EN EL CST. DE HOGAR . . . . .  

¿10 Ahora necesito hacerte algunas preguntas a c e r c a  de su 
act iv idad sexual, con el f i n  de tener una mejor compre~si6r 
de algunos t~nas de p!an i f icac i6n famí l ia r .  

¿Cuândo fue La û l t i m  vez que Ud. tuvo retacione~; sexuales 
con su esposa/compañera? 

¿lOA VERIFIQUE 301Y 302: 

CONOCE COMDON 

r 
La úl t ima vez que Ud. tuvo 
re~aciones SeXuales con  su 
esp¢sa/coe1~F~era , ¿utilizó 
condon~ 

MO CONOCE CONDON _ ~  

F 
Algunos hombres u~~n un 
cond6n, es decir un objeto 
de LAtex ~Je e l los ponen en 
su pene durmnte Las re lac io-  
nes. ¿La dtt ima vez que Ud. 
tuvo relaciones $~x~ales con 
su esposa/c~~lpafiera, 
u t i l i z Ô  cond6n? 

HACE: DIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

SEMANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

AÑOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

S I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
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NO. ~ PREGUNTAS Y FILTRO~; i CATEGOR]AS Y CCIDIGQ$ FASE A 

¿lOB Aparte de su esposa/c~lpañera, £en tos ~Ltimo~ 12 m e s  
I ha ten ideUd,  relaciones sexuales con o t r .  persona? I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  I l 

¿10C ¿Cu&ndo fue ta Gttima vez que Ud. tuvo relaciones sexuales 
Con otra persona? 

HACE: DIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

SENAMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

MESES . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  3 

AiiO$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿ 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NO SABE, NO RECUERDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

~ 7  ° ° ra ° t "  l °s  ° l t ' ' s  '2 - ' '  ' ° =  ° = ° ' a "  ° ' ' ' r ~ ' ' ° e s p o s a / c o m p a ñ e r a ? p e r s ° n a s  ha tenido Ud. relaciones sexuales, aparte de su J : : E D E  PERSONAS . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ~  ~ 
i 13 

4 1 0 F  Ahora necesito hacerle algunas preguntas acerca desu  
act iv idad sexual, con el f i n  de tener urmmejor comprensi~ 
de algunos temas de pLanificaci¿m fami l ia r .  

¿Cuåndo fue La Ultima vez (?Je LkJ. tuvo relaciones sexua[es? 
(si" alguna vez ha tenido) 

NUUCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  000 ----~509 

NACE: DIAS . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  1 ~ ~ ]  

SFJt, U ~ S  . . . . . . .  ~ .  . . . . . . . . . .  Z 

MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

A~S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

410~ VEHIFIOUE 301 Y 302: 

CON(X;E OONOON [ ~  MO CONOCE CONDG~ [ ~  

] I 
La ~[t ima vez que Ud. tuvo Algunos hambres usan un 
relaciones sexuales Lu t i t i z6  c.-.~~.,, es decir  un abjeto 
cond6n? de L6tex que e l los  p~en en 

su pene durante tas retacio- 
nes. i.Le Ú|tJlw vez que Ud. 
tiNO reLaciones sexuaLes cor 
su espeso/compm~ro, 
u t i  Liz6 cond6n? 

S| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NO ~J~~E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VERIFIQUE ¿1OF: I 
TUVO RELACIONES HACE PtAS DE 12 NESES 
SEXUALES DENTRO E ~  i]uE TUVO ~iXJ ULT II(A [-~1 i ~1-1] 
DE LO~ ULT|NOS RELACIOM SEXUAL 
12 MESES 
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No,  PREGUNTAS Y F]LTROS 

616  ¿ C ~ L  e s  e s e  Luga r?  

(NOMBRE DEL ESTARLEC]N]ENTO 0 DEL LUGAR DE ATENCIQN) 

CATEGORIAS Y COD]GOS 

SECTOR GOBIERNO 
HOSPITAL DEL N I N I S T E R I O  DE SALUO . . . . . .  10 
CENTRO DE SALLIO DEL N I N I $ T E R I O  . . . . . . . .  11 
PUESTO DE SALUO DEL N [N ISTER]O  . . . . . . . .  12 
PROHOTOR DE SALUD DEL H IN ]STER[O  . . . . . .  13 
HOSP[TAL DEL IPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
POLICL[ . /CENTRO¡POSTA NEO. IPSS . . . . . . .  15 
OTRO GOBIERNO 19 

(ESPECI FIg4JE) 
SECTOR PR ]VADO 

HOSPITAL/CL IR[CA PRIVADA . . . . . . . . . . . . . .  20  
FARHAC [A/BOT ] CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
MEDICO PART [ CULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23  
PROI~)TOR DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
OTRO PRIVADO: 29 

(ESPEC] F IQUE) 
O.N.G. 

CLINICA DE PLAN. FRfl. DE ~G .......... 31 
PRONOT~ DE ORG ................... .... 32 

OTRO: 
TIENDA/SUPERMERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 
IGLESIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 
AI'(I GOS/PAR I ENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ¿3 

OTRO: 96 

(ESPEG]F]GUE) 

~ASE A 

¿16  ¿ C u 6 n t o s  a ñ o s  t e n J a  Lid. c u a n d o  t u v o  su  p r í m e r a  re~acJ¿)n 
S e x u a l ?  EG~O .............................. ~ - - l J  

CUANDO SE CASO ......................... 
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SECCION 5. PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD 

NO. I PREGUNTAS Y FILTROS 

501 I VERIFIQUE 401: NO ACTUALMENTE 
CASADO 0 
CONVIVIENDO 

CORPANERA SEXUAL COMPAÑERA SEXUAL 
REGULAR OCASIONAL 

503 I LEstå embarazada su espesa/compañera actualmente? 

I 

I CATE6ORIAS Y CCO[GUS r 

CASADO/COnVIVIENDO [ ~  J 

NO TIENE I 
COMPAÑERA ~ ~505R 
SEXUAL I 

I sI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 5 O S B  
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

504 I Cuando eLta quedó ~ r a z a d a ,  ¿deseaba que quedara DESEABA OUEDARA EMBARAZADA . . . . . . . . . . . . . . .  1 

I embarazada entonces, queria esperar mis tiempo, QUER[A ESPERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ S O 5 A  
o no queria tener mis hi jos? RO QUER|A TENER MAS HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

505A 

505B 1 / 
hora tengo algunas preguntas Ahora tengo algunas pre- 

acerca del fu turo.  ¿ L e  gustaría guntas acerca del futuro.  
tener (un/ot ro)  h i j o  o prefe- Despuês det h í jo  que 
r i r i a  no tener ninguno (máSl? estân esperando, LLe 

gustar ia tener otro h i j o  
o p re fe r i r t a  no tener más 
hi jos? 

I 
TENER (UN/OTRO) HIJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 J 
NO MAS/NIN~O.? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - 1  
DICE QUE ELLA RO PUEDE QUEDAR EMBARAZADA. 3 
DICE QUE EL MO PUEDE TENER MAS . . . . . . . . . . .  4 507 
IRDECIGU/MO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

I 
5 0 6  VER]F]OUE 503: 

NO EMBARAZADA O INSEGURA 
0 NO SE PREGUNTO 

'OE I 

I 
¿Cuånto tíempo te gustar ia 
esperar desde ahora para 
tener ot ro hi jo? 

MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I I J  
EMBARAZADA 

I A ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z M 
LCUånto tíempo te PRONTO/AHORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  993 
gustaría esperar desde el ELLA MO PUEDE QUEDAR EMBARAZMOA . . . . . . .  ~ ¿  
nacimiento del h i j o  que DESPUES DEL I~ZTRINONIO . . . . . . . . . . . . . . . .  
estån esperando antes de OTRA: 996 
tener otro niño? (EEPEC]FIOUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  998 

iO7 VERIFI~JE 308: ESTA USANDO NETO00 ACTUALMENTE SI: ~ | m512 

NO USA NO SE LE [ ~  
ACTUALMENTE v [~  PREGUNTO 

I i 
¿Ud. cree que va a usar un m~todo para ev i ta r  un embarazo 
dentro de Los pr6ximos 12 meses? 

J SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ~ 5 1 0  
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

509 I LUd. cree que va a usar un m~tedo en at9ún momento JSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I 
en el futuro? N O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D ~ 5 1 1  

510 ¿Du~ m~todo p r e f e r i r l a  usar? H% LDORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  01 
DIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 
[HYECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03 
[MPLAMTES ( MGItPLANT ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 
VAGINALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 
COtlDON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06' 
ESTER[LIZACIml FEMENINA . . . . . . . . . . . . . . . .  07 -- 
ESTERILIZACIOIN MASCULINA . . . . . . . . . . . . . . .  08 -- 
ABSTINENCIA PERIOOICA . . . . . .  .J. . . . . . . . . . .  09 -- 
R I TI(O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

OTRO: 96 
(ESPECIFIDUE) 

INSEGURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-P51Z 

331 



Do. PREGIDITAS Y FILTI;(O$ 

511 ¿Cu l l  es l a  p r i n c i p a l  r a z ~  po r  ta  que Ud. c r e e  que 
no i n t e n t a r a  u s a r  un m~todo en e l  f u t u r o ?  

CATEGQRIAS Y COD]GQS 

NO EN UNIOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 

RAZONES RELACIOI¿~DAS 
CON FECUNDIDAD: 

SEXO POCO FRECUENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
PAREJA 14EIIOPAUSICA/HISTERECTOl4|ZADA.. 23 
PAREJA SUBFECUI~A/INFECUNDA . . . . . . . . . .  24 
DESEA (NAS) HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

OPOSICIOII A USAR: 
ENTREVISTADO SE OPONE . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
PAREJA SE OP~IE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
OTROS SE OPOllEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 
PROSIBIC]OS RELIGIOSA . . . . . . . . . . . . . . . .  34 

FALTA DE CONOCIMIENTO: 
NO CONOCE METOOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 
NO CONOCE FUENTE/LUGAR . . . . . . . . . . . . . . .  42 

RAZONES RELAC[ONADAS 
CON EL HETODO: 

PRQ6LENAS DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 
MIEDO A EFECTOS COLATERALES . . . . . . . . . .  52 
FALTA DE ACCESO/DEHASIADO LEJOS . . . . . .  53 
CUESTA DEHASIADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 
]NCQNVEN]ENTE DE USAR . . . . . . . . . . . . . . . .  55 
]NTEEF[ERE CON PROCESOS 
N(JRI4ALES DEL CUERPO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 

OTRA: 96 
(ESPECIFIOUE) 

MO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 

PASE A 

512 VERIFIQUE 202 • 2O4 

T I E E  HIJOS VlVl )5  E l  / 

I 
Si Lid. p u d i e r a  v o l v e r  • La 
~poca-en  que t o d a v í a  no  
t e n l a  h i j o s  y p u d i e r a  e l e g i r  
exac tamen te  e l  re~mro  de  
h i j o •  que t e n d r í a  en tedm su  
v i d • ,  ¿c tak~os s e r l a n ?  

F 7  
I 0  T IE IE  I l IJO$ VIV(~ L ~  

/ 

I 
$ i  Ud. pud le rm e l e g i r  
e x l ~ t a m e n t e  eL mímero de 
h i j o s  que t e n d r l a  en toda  
su  v i d a ,  ¿ c u l n t o s  s e r í a n ?  

Si  LA RESPUESTA SO ES I m E S I C A ,  SONDEE 

-No ............................ ~ 1  
OTRA RESPUESTA: 96 

(ESPEC] F IQUE) 
~514 

5 1 ]  ¿ C ~ m t o s  de  e s t o s  h i j o s  l e  g u s t a r f a  que f u e r a n  mu je res  y 
¿-bãntos hombres,  o no Le i m p o r t a r í a ?  MUJERES 

I k ~ E O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

OTRA ItESFUESTA: 96 
(ESPEC] FIQUE ) 

I~qSRES 

OTRA RESPUESTA: 96 
(ETPECI F IQUE) 

CUALQUIERA 

m 
OINA R E ~ S ~ :  96 

(ESPIECI FIQUE ) 

332 



No. i PREGUNTAS Y FILTROS 
n 

514 J En general ,  ¿Ud. ¿prueba o desaprueba que las parejas usen 

I 
un método para e v i t a r  un embarazo? 

J CATEGOTt]AS ¥ CODIBOS tPASE A 

J APRUEBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 [ 
DESAPRUEBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
NO OPINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

~,s lud. esta~'a~u'rd°c°nque~'d~'n'°-c~~n [ 
sobre p tan i f í cac idn  f a m i l i a r :  SI NO NS 

-pEn la radio? RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 8 
-¿En La te [ev ís idn? TELEVISION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 8 

516 ¿Ha oido o le ido ,  en Los 12 ULtimos meses, algún mensaje I I 
sobre p t a n i f i c a c i 6 n  f a m i l i a r :  SI NO 

RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 2 
TELEVISION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
PERIOOICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
AFICHE/POSTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
VOLANTE/PANFLETO . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 

' I 
I ~ NI UN SOLO "SI » ~ . ,518 

516R 

-¿En La radio? 
¿En La teLevísidn? 

-¿En el  per iod ico o rev is ta? 
¿En un a f i che  o poster? 

-¿En un vo lante o panf leto? 

VERIFIQUE 516: 

AL MENOS UN "SI" 

Alguno de los mensajes sobre p tan i f i cac i dn  f am i l i a r  Le 
ayudd a: 
(LEA TOOAS LAS ALTERNATIVAS) 

-¿tener mayor conocimiento sobre métodos 
ant iconcept ivos ? 

¿tener mejor opín ión sobre métodos ant iconcept ivos? 
cpensar en usar un meto do antíconceptívo~ 

-¿dejar de usar un m~todo? 
¿acudír a un establec imiento de sa(ud que br inde 

se rv i c ios  de pLaniEícaci6n fami [ ia r~  

Sl NO 

TENER MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE . . . .  1 2 
TENER MEJOR OPINlON . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 
PENSAR EN USAR UN METODO . . . . . . . . . .  1 2 
DEJAR DE USAR UN METO00 . . . . . . . . . . .  1 2 

ACUDIR A UN ESTABLECIMIENTO . . . . . . .  1 2 

518 I En tos ú l t imos 12 meses ¿Ud. ha comentado sobre [a p rác t i ca  SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I 
de p l a n i f i c a c i ó n  famí l i a r  con alguna persona? | 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 5 2 0  

519 

521 

¿Con quiên ha comentado? 

¿con a lgu ien  mäs? 

CIRCULE TOOA5 LAS EATEGORIAS MENCIONADAS 

SI,  EN 
[ ~  CONVIVIENDO 

1 
Los esposos/compañeros no siempre estän de acuerdo sobre 
a go. 'Ahora me gustar ía preguntar le  sobre los puntos 
de v i s t a  de su esposa/compañera sobre pLan i f i cac idn  
famiL iar .  

¿Ud, piensa que su e s p o s a ~ c o m p a ñ e r a  ¿prueba o desaprueba 
que l a s  parejas usen m~tcdos para ev í ta r  un embarazo? 

ESPOSA/COMPARERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
MADRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
PADRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 

HERNANA(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D 
HERMANO(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
HIJO(A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 

SUEGRO(A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 

AMIGO(A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
OTROS PARIENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
PERSONAL DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
CONFERENCIAS, CURSOS, CHARLAS . . . . . . . . . . .  K 

OTRA: X 
(ESPECIFI~JE] 

NO, NO I I EN UNION ~ ~601A 

I 

APRUEBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
DESAPRUEBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

522 i ¿Con qu~ f recuencia Ud. y su esposa/compañera hablaron I NUNCA HAN NABLAO0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 
acerca de la p t an í f i cac i ôn  fam i í i a r  en los ú l t imos 12 UNA 0 DOS (ALGUNAS) VECES . . . . . . . . . . . . . . .  2 
meses? MUY A MENUDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

,~, i~uo p,.n~, qu. so . . ,__,c__r.  . . , ,  ., .i.,. I . i s . - - . o  ............................ '1 nûmero de h i j o s  que Ud., e l l a  qu iere  huís o quiere menos que MAS HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Ud.? NEMOS HIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
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SECCJON 6. EL SIDA Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE 

Bo. i PREGUNTAS Y F]LTROS i CATEGOR%AS Y COO[GOS ~ASE A 

601AJ ¿Ha escuchado Ud. de enfermedades que se pueden contagiar I SI . . . . . . . . . . . . . .  1 J 
sexua [ment e7 NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~6010 

601B ¿Cuáles son esas enfermedades que Ud. conoce? 

CIRCULE TOOAS LAS CATEGO~IAS MENCIONADAS 

$01C VERIFIQUE 610 Y GIOF: 
HA TENIDO RELACIONES 
SEXUALES El 

6010 DuranTe Los UlTimos 12 meses, ¿Ud. ha tenido atguno 
de esas enfermedades? 

SIFILIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
GONORREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

SIDA.. • . . . . . . .  C 
VERRUGAS GENITALES/CONDIL(~4A . . . . . . . . . . . .  D 

OTRO U 
(Especifique) 

OTRO X 
(Espocifique) ! 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 
B 

NUNCA TUVO RELACIONES I 
SEXUALES ~ m ~601 

I 
i SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i | 

NO 2 
i NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B ~ 6 0 1 r  

601E Lcuá[es de esas enfermedades ha tenido Ud.? 

CIRCULE TOOAS LAS CATEGOEIAS MENCIONADAS 

SIEILIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
GONORREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
SIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
VERRUGAS GENITALES/~OflDIL (~t4A . . . . . . . . . . . .  D 

OTRO 
(Especifique) 

OTRO X 
(Especifique) 

NO SABE... . . . . . . . . .  Z 

secreci6n infecciosa por el pene? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

601GI Durante t°s Ottim°s 12 meses ,Ud- ha Tenido una tLaga, I SI . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
inf[amacfÖn o ~icera en el pene? NO . . . .  . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

VERIFIG4JE 601E, ~ I F  Y ¿01G 
HA TENIDO ALGUNAS N]MGUNA DE ESAS 
DE ESAS ENFERMEDADES E ~  [ ~  ENFERMEDADES 

I I - -  
6011 La dtTima vez que tuvo (ENFERMEDAD(ES) DE 60lE/LLAGA/ SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

ULCERA ¿Lk:L tx~Sc6 Tratara ento o co¢lsejo? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 6 ( 3 1 K  
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No. I PREGUNTAS Y FILTROS 
l 

601J ¿Dónde I~sc6 Ud. consejo o tratamiento? 

¿En alguna otra parte o viô a alguien mas? 

CIRCULE/ANOTE TOOAS LAS CATEGOR[AS MENCIONADAS 

I CATEGOR]AS Y COO%GOS 

SECTOR GOBIERNO 
HOSPITAL M]NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
CENTRO DE SALUD MINSA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
PUESTO DE SALUD DEL H]HINTER[O . . . . . . . . .  E 
PROHOTOR DE SALUD DEL MINISTERIO . . . . . . .  D 
HOSPITAL DEL ]PSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
POLICL]HICO/ CERTRO /PDSTA 

MEDICA DEL IPSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 

OTRO GOBIERNO: J 
(ESPECIFIDUE) 

SECTOR PRIVADO 
HOSP[TAL/CL]N[CA PRIVADA . . . . . . . . . . . . . .  K 
FAHMADiA/BOT]CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L 
MEDICO PARTICULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 

OTRO PRIVADO: R 
(ESPECIFIQUE) 

O.N.G. 
CLIHICA DE PLAN. FAMILIAR DE OHG . . . . . . .  S 
PROMOTOR DE ONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T 

OTRO 
CURANDERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V 

tASE A 

OTRO: X 
(ESPEC[ FIQUE) 

601K ¿Cuando tuvo (ENFERMED¿0(ES) DE 601E/LLAGA/ULCERA) I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 I 
l i n f o r r ~  RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a su(s) pareja(s) sexual(es)? 

601LI ¿Cuando tuvo (ENFERREDAD(ES) DE ¿0lE/LLAGA/ULCERA) i SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 
h izo algo para evi tar  que se infecten su(s) I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I pareja(s) sexual(es)? PAREJA YA ESTUVO INFECTADA . . . . . . . . . . . . . .  3 ~ , 6 0 1 M  

601M I ¿C l i l u l IZ i~Â i  L~i'OAnlEIifRiÅtsaÑÈi(Œi~ADAN 

6010 t ¿Ha escuchado de una enfermeded que se [L¿ma SIDA? 

I EVITO LAS RELACIONEN SEXUALES . . . . . . . . . . .  A z 
UTIL]ZO CONDONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

I TOHO MEDICINAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 

OTRO: X 
(ESPEC[FIQUE) 

,1"°2 I 
¡ SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - - -~611C  

602 LDe q ~  fuentes de inforamci~l  ha aprendido lid. mds sobre 
el NIDA? 

,Alguna otra fuente? 

CIRCULE TOSAS LAS CATEGORIAS MENCIONADAS 

RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
TELEVISiOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
PERIOOICOS/REVISTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
PANFLETOS/AF[CHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
TRABAJADORES DE SALUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
IGLESIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
ESCUELAS/MAESTROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
ENCUENTROS COMUMITAR[OS . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
AD[GOS/PAR]ENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
LUGAR DE TRABAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 
AUD]OV]5UALES/PELICULAS . . . . . . . . . . . . . . . . .  K 
CHARLAN (COttEHTARIOS) COM OESCOMOCIDOS., L 

OTRO: X 
(E5PECIFIgUE) 
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No. J PREGUNTAS Y FILTROS I CATEGOR]AS Y'C~IGOS 

602B ¿C(~T,O se contag ia ( i n fec ta )  una persona con el SIDA? 

¿AIgLv~a ot ra cosa? 

CIRCULE TCOAS LAS CATEGOR[AS MENCIONADAS 

~ASE N 

RELACIONES SEXUALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A 
RELACIONES SEXUALES CON VARIAS PERSONAS. B 
RELACIONES CON PROSTITUTAS . . . . . . . . . . . . . .  C 
NO UT]L]ZAC[ON DEL CaNDaN . . . . . . . . . . . . . . .  D 
RELACIONES HOMOSEXUALES . . . . . . . . . . . . . . . . .  E 
TRANSFUSIONES DE SANGRE . . . . . . . . . . . . . . . . .  F 
%NYECCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
BESANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 
PICADURAS DE ZANCUOOS/MOSQUITOS . . . . . . . . .  1 

OTRO: U 
(ESPEC]FIQUE) 

OTRO: X 
(ESPECIFIGUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

603 ¿Hay a lgo que una persona puede hacer para e v i t a r  contraer  SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 m 
et S[DA o el  v i r u s  que causa et SIDA? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 ~ 6 0 7  

604 ¿Que puede hacer una persona para e v i t a r  contraer  e l  SIDA? 

¿AIg~ otra cosa? 

CIRCULE TCOAS LAS CATEGOR]AS MENCIONADAS 

ABSTENERSE DEL SEXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
USAR CONDONES DURANTE EL SEXO . . . . . . . . . . .  C 
TENER UNA SOLA PAREJA SEXUAL . . . . . . . . . . . .  D 
EVITAR REL. SEX. COR PROSTITUTAS . . . . . . . .  E 
EVITAR REL. 5EX. CON HONOSEXUALE5 . . . . . . .  F 
EVITAR TRABSFUSIONES DE SANGRE . . . . . . . . . .  G 
EV]TAR INYECCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H 
EVITAR LOS BESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] 
EVITAR PICADURAS DE NOSGU]TOS . . . . . . . . . . .  J 
BUSCAR PROTECC]ON/AYUDA DE 

CURANDERO TRADICIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  K 
CONOCER HISTORIA SEXUAL PAREJA . . . . . . . . . .  L 
EVITAR RELACIONES CON [NFECTADGS . . . . . . . .  N 
EVITAR CONTACTO CON PERSONAS U 

OBJETOS ZNFECTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 
EXIGIR SANGRE GARANTIZADA EN 

TRANSFU$1ONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
EVITAR CONTACTO CON FLUIDOS CORPORALES.. p 
NO COMPARTIR JERINGAS NI AGUJAS . . . . . . . . .  0 
EXIGIR INSTRUMENTOS Y NATERIALES 

ESTERIL]ZADOS A PERSONAL MEDICO . . . . . . .  R 

OTRO: U 
(ESPECIFIgUE) 

OTRO: X 
(ESPECIFI(]JE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

607 I ¿Es pos ib le  que ~ma persona ~ e  parece satuddete tenga et I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

I v i r u s  del SIDA? I RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

608 I ¿Ud- cree que la gente que Tiene SIDA muere a causa [ HUERE A GAUSA (SIEMPRE) . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
de esta enfermedad, rara vez muere, o no necesariamente RARA VEZ.(A VECES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
muere de esta enfermedad? NO NECESARIAMENTE (CASI NUNCA) . . . . . . . . . .  3 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

608A J ¿Se puede curar el  SIDA? jsi NO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a21 J 
608B| ¿Se poede t r a n s m i t i r  e l  SIDA de i• madre et n iño durante J SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 | 

I el embarazo? I NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 I NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

608C J ¿Conoce Ud. porson"tme~te a a tgu 'en clue t iene  SIDA J El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
o.que ha muerto con e| SIDA? NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 

609 i LPiensa Ud. que sus r iesgos de a d q u i r i r  e l  SIDA son ALTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
I airosa moderados, mlnimos, o no t iene  n i n g ~  r iesgo? MODERADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ~ 6 0 9 C  

N]BIMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 / MO TIENE RIESGO (NINGUNO) . . . . . . . . . . . . . . .  ¿ 
TIENE SIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
NO SAlE ................................. 8 ~611A 
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NO. PREGUNTAS Y FILTROS 

609B ¿Por o ~  cree que t íene (N[NGUN/M%N[MU) r iesgo 
de contraer el S%DA? 

¿Tiene otras razones? 

CIRCULE TOOAS LAS CATEGORIAS MENCIONADAS 

CATEGORIA$ Y CO01GOS 

A8STIENE DEL SEXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B 
UT%L]ZA CONDONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
T%ENE UNA SOLA PAREJA SEXUAL . . . . . . . . . . . .  0 
TIENE POCAS PAREJAS SEXUALES . . . . . . . . . . . .  E 
NO TIENE RELACIONES CON pROSTITUTAS . . . . .  F 
ESPOSA RO TIENE OTRO COMPAÑERO SEXUAL... G 
NO TIENE RELACIONES HOMOSEXUAIES . . . . . . . .  H ] 
EVITA TRANSFUSIONES DE SANGRE . . . . . . . . . . .  I 

EVITA INYECCiONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J - 

OTRO: X - 

i RO SABE (ESPECIFIQUE) Z - 

tASE A 

--~611A 

609C ¿Por qu~ cree que t iene  un r iesgo (I~3OERADO/ALTO) 
de contraer  el SIDA? 

¿Tíene ot ras razones? 

CIRCULE TODAS LAS CATEGOR[AS MENCIONADAS 

NO UTILIZA CONDONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
TIENE SOLO UMA PAREJA SEXUAL . . . . . . . . . . . .  D 
TIENE MUCHAS PAREJAS SEXUALES . . . . . . . . . . .  E 
TIENE RELACIONES CON PROSTITUTAS . . . . . . . .  F 
ESPOSA TIENE OTRO COMPAÑERO SEXUAL . . . . . .  O 
TIENE RELACIONES HOM(ISEXUALES . . . . . . . . . . .  H 
TUVO TRANSEUSION DE SANGRE . . . . . . . . . . . . . .  [ 
TUVO INYECCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 

OTRO: X 
(ESPECIFIDUE) 

NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

611A Desde que Ud. empez6 a o i r  hablar del SigA ¿ha cambiado su 
conducta para prevenir  el  contagio del S]DA? 

$1 ES AFIRMATIVO: LQUê ha hecho? 

¿ALgo mås? 

CIRCULE TOOAS LAS CATEGORIAS MENCIONADAS 

NO EMPEZO RELACIONES SEXUALES . . . . . . . . . . .  A ~  
DEJO DE TENER RELACIONES SEXUALES . . . . . . .  B 
EMPEZO A USAR CONDONES . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
RESTRINGIO EL SEXO A UNA PAREJA . . . . . . . . .  D 611C 
REOUJO EL NUMERO DE PAREJAS . . . . . . . . . . . . .  
EVITO RELACIONES CON PROSTITUTAS . . . . . . . .  
EXIG]O FIDELIDAD gE SU PAREJA . . . . . . . . . . .  
NO RAS RELACIONES HOMOSEXUALES . . . . . . . . . .  
DISMINUYO AOT%V%DAD SEXUAL . . . . . . . . . . . . . .  
EVITO LAS INYECCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 

OTRO: X 
(ESPEC|F|G4JE) 

NO CAMBIO DE COMPORTAMIENTO . . . . . . . . . . . . .  Y 

611B I haber oído hablar del SIgA ¿ha afectado su decisiGn 
sobre tener re lac iones sexuales o ha cambiado su conducta 
sexual? 

SI ES AFIRMATIVO: ¿Ou~ ha hecho? 

¿Algo más? 

CIRCULE TOGAS LAS EATEGOR]AS MENCIONADAS 

NO EMPEZO RELACIONES SEXUALES . . . . . . . . . . .  A 
DEJO DE TENER RELACIONES SEXUALES . . . . . . .  g 
EMPEZO A USAR CONDONES . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C 
RESTRINGIO EL SEXO A UNA PAREJA . . . . . . . . .  0 
REOUJO EL MUV~RO DE PAREJAS . . . . . . . . . . . . .  E 
EVITO RELACIONES CON PROSTITUTAS . . . . . . . .  F 
NO MAS RELACIONES HOMOSEXUALES . . . . . . . . . .  G 
SE ASEGURA DE CONOCER HISTORIA 

SEXUAL DE LA PAREJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N 

DISMINUYO ACTIVIDAD SEXUAL . . . . . . . . . . . . . .  i 
HAOLA CON ESPOSA SOBRE EL PELIGRO Y 

EXIGE FIDELIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 

OTRO: 
(ESPECIFU:(JE) 

NO CAMBIO DE COMPORTAMIENTO . . . . . . . . . . . . .  Y 
NO SABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Z 

611cm ALgunas personas u t i l i z a n  un conclÔn durante las re lac iones I SI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 | 
sexuales para e v i t a r  contraer  el  SIgA u o t ra  enfermedad i NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - ~ 6 1 1 F  

I t ransmi t ida  sexualmente. ¿Ha escuchado de esto? J 

N w.,~,ooE~,0,0,0~= ~ HA TENIDO RELACIONES NUNCA TUVO RELACIONES [--7 m613 
SEXUALES SEXUALES 

ha usado cond6n para e v i t a r  contraer  o t r a n s m i t i r  NO. . i i~ i~ i~~~ i~ i~ i~ i~ i~~~~ i~ i~ i~ i~ i~~~~ i  2 
enfermedades c ~  e l  SIGA? 

611FI En tos O[t imos 12 meses, ¿ha dado o rec ib ido  Ud. d inero,  

I regalos o favores a cambio de tener re lac iones sexuales 
con alguien? 

ANOTA LA HORA DE F[NALIZAClON: 

Si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  . . ,  1 
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~l 

HORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o ~  

M I ~ T ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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OBSERVACIONES DEL ENTREVISTADOR 
(Para ser llenado tan pronto se termine la entrevista) 

comentarios acerca de La 
en t rev i s t o :  

Comen¢arios sobre 
preguntas espec l f i cas :  

ALg0n o t ro  comentario: 

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR(A) 

Nombre de ta Superv isor (a) : .  Fecha: 

OBSERVACIONES DEL CRITICO(A) 

Na¢rd~re del  C r | t i c o { a ) :  Fecha: 
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