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PRESENTACION 
 
Existen varias formas de expresar las condiciones de vida de la población, en salud 
pública se expresan a través de la comprensión y análisis de los procesos de salud 
enfermedad. Hoy en día se reconoce que vivimos un mundo globalizado en el que existen 
situaciones que exceden las fronteras de los países y afectan directamente a la población 
de los mismos. Es preciso remarcar que las situaciones de inequidad social, los 
problemas del medio ambiente, las crisis políticas institucionales, y los patrones 
económicos promueven determinados perfiles de vivir, enfermar y morir.  
 
Fenómenos ambientales, políticos y sociales (producto de cuestiones macro y micro 
económicas) se manifiestan de manera particular en cada uno de los grupos 
poblacionales de nuestra realidad, a manera de condicionantes o determinantes del 
estado de salud individual o colectiva, que van caracterizando a cada población  en sus 
propias particularidades. 
 
Así, tenemos que en los últimos años, se viene desarrollando en Arequipa una 
reconversión generalizada del Estado bajo el modelo económico neoliberal. Entre estas 
reformas, se incluyó la flexibilización laboral, los procesos de ajuste económico y la 
apertura incontrolada a los mercados, reflejo de estas condicionantes, un gran segmento 
de nuestra población joven y femenina, se ha constituido en  la fuerza laboral de los 
mercados informales, de carácter temporal con gran exposición a riesgos y violencia. Por 
otro la falta de fuentes de trabajo racional y la incontrolable maquinaria de formación 
profesional, ha creado grandes frustraciones, sobre todo en nuestra población 
económicamente activa. 
 
Esta situación ha provocado el empobrecimiento de gran parte de la población y los 
distintos procesos de salud/enfermedad y atención de la salud, no han quedado fuera de 
esta situación. En la zona metropolitana de nuestra Región una parte de la población 
cuenta con condiciones de vida similares a los países más desarrollados, pero también 
existe otro fragmento que ha quedado excluido del mercado de trabajo, y esto se refleja 
en sus condiciones de salud / enfermedad. Este escenario representa la superposición 
articulada de fenómenos macro y micro sociales fundamentalmente. 
 
Resulta imposible aislar del proceso de salud / enfermedad a todos estos fenómenos o 
artefactos sociales, y que contradictoriamente muchos de estos, fueron construidos para 
dar respuesta a problemas de salud. Por tal razón el estado de salud de nuestra población 
la abordamos desde la perspectiva de los procesos que se dan desde los determinantes 
biológicos, de los estilos de vida , desde la organización de los servicios de salud y en 
consideración del medio ambiente, tanto físico, psicológico y social fundamentalmente. 
 
Esperamos contribuir cada vez más, en la descripción de las condiciones de vida, y nos 
permita llamar la atención de quienes toman decisiones  para comprender la urgente 
necesidad de buscar mejores condiciones de vida, comprendiendo mejor nuestra realidad. 
 
 
       Dr. MIGUEL ALAYZA ANGLES  
 
 
 



 



INTRODUCCION: 
 
La situación de salud de la población representa el producto de la compleja interacción de 
múltiples factores, ambientales, económicos, culturales, sociales, demográficos, 
nutricionales, familiares, individuales y de los servicios de salud que constituyen las 
condiciones de vida a las que esa población se encuentra expuesta. El peso aislado de 
cada grupo de factores sobre el producto final “condiciones de salud” es muy difícil de 
determinar y salvo algunas excepciones los cambios en algunos de ellos repercuten en 
cambios sobre los restantes actuando en conjunto sobre la salud de la población. 
 
Conocer la distribución de estos factores, así como su impacto en la salud, es tarea de la 
epidemiología, la cual aun no se desarrolla en nuestra región, pesar de la apertura de 
Maestrías y Doctorados con mención en esta especialidad y su repercusión en nuestra 
región es crítico para el desarrollo de políticas, programas y acciones tendientes a corregir 
aquellos factores no deseados.  El análisis de la situación de salud requiere de una visión 
integradora que va más allá del ámbito sectorial; una visión que parte de la 
responsabilidad individual en aspectos tanto preventivos como curativos hacia una 
integración de la salud colectiva como responsables del estado de salud. 
 
Este “Análisis de la Situación de Salud” resume y aporta información propia, presentado 
en un lenguaje sencillo, lo que permite su comprensión en un amplio sector de 
trabajadores y  público en general.  En Arequipa el proceso de reproducción social, 
presenta cambios sustanciales en los estilos de vida, fundamentalmente de aquellos 
familias de las áreas rurales que migraron del campo a la  gran ciudad y solo encontraron 
espacios críticos de tierras áridas en las zonas  mas alejadas de la gran ciudad, llamadas 
zonas “urbano-marginales”, conformando luego  los estratos medios empobrecidos, y los 
cambios fueron muchas veces determinantes en su salud y desarrollo, aun se puede 
observar como; de la vida sosegada y plena del hombre de campo, en contacto con la 
naturaleza, pasa a un mundo estresante de la ciudad-barriada, desbordada por múltiples 
carencias y pago de servicios básicos como agua por tanques, u otros que son mas 
costosos que en la zona urbana.  
 
La población emigrante pasa de la insalubridad y carencias rurales a la relativa 
insalubridad y carencias urbanas, deteriorando más aun su salud, donde los exiguos 
servicios asistenciales u hospitalarios existentes los perciben como fuera de su realidad 
de largas colas y de mucha espera y maltrato. En consecuencia, Arequipa como muchas 
otras regiones de nuestro país presenta actualmente un perfil epidemiológico muy 
heterogéneo. La población rural y pobre, no solamente tiene que enfrentar como 
principales causas de enfermedad y muerte a las enfermedades transmisibles sino que 
hoy en día son también la población de mayor riesgo a las enfermedades crónicas 
degenerativas como el cáncer y otras patologías consecuencias del urbanismo. 
 
En relación con la tasa de fecundidad, ésta disminuye muy lentamente, teniendo como 
expectativa para el período 1997 – 2000  un promedio de 2.4 hijos por mujer, y para el 
periodo 2002 – 2006 de 2.1 y recientemente de 1.6 hijos por mujer (ENDES 2006), la  
tasa bruta de natalidad para el quinquenio del 2005 al 2010 será de 17.7 nacimientos por 
cada mil habitantes, así mismo la esperanza de vida al nacer para este mismo periodo 
será de 77 años para las mujeres y 73 años para los varones. 
 



Otro aspecto de particular influencia sobre la situación de la salud de Arequipa, es la 
evolución demográfica; la población urbana y peri urbana se ha incrementado en los 
últimos 20 años, en cierta forma por las desviaciones y deterioro de la agricultura en las 
regiones vecinas al departamento así como de sus partes altas de la misma región que 
han desplazado  grandes sectores de la población rural hacia la gran ciudad que hoy 
concentra cerca del 80 % de toda la población regional, creando enormes conglomerados 
periurbanos con múltiples carencias y donde es muy difícil y costoso llevar los servicios 
básicos en tiempos socialmente aceptables. 
 
La agudización de la pobreza (escasa renta y falta de acceso a servicios básicos); el 
deterioro de la credibilidad de la gestión pública, la carencia y/o inadecuada 
infraestructura de saneamiento  en las zonas marginales de las grandes ciudades y la 
pérdida progresiva de fuentes de trabajo por quiebra de fabricas como las textileras de la 
región y otras, han ocasionado en muchos casos el caos familiar y el desorden social 
(desenraizamiento social, la falta de aceptabilidad a las instituciones públicas, dando 
oportunidad al crecimiento de la informalidad en todos los campos sociales ). Cada año 
aumenta  el impacto económico en la población mas pobre,  con un progresivo 
empobrecimiento de la mal llamada clase media. Por otro lado, por diversos cambios del 
medio ambiente se viene observando la consolidadción de enfermedades emergentes 
como la TBC MDR (resistente a todas la drogas) y otras crónico degenerativas (cáncer) 
(cardiovasculares) que tendrán gran impacto en la salud de la población. 
 
Así mismo, el envejecimiento de la población, incrementará más aun las enfermedades 
crónicas degenerativas, principalmente las enfermedades cardiovasculares y las 
neoplasias malignas las cuales exigirán a corto plazo una mayor complejidad en la 
prestación de los servicios. 
 
La muerte materna en nuestra Región, es básicamente por causas evitables y se 
relacionan con causas directas, siendo las mas frecuentes la toxemia del embarazo y las 
hemorragias, y en el transcurso de los años, estas muertes se dan en los servicios 
hospitalarios y no necesariamente en forma tardía, relacionándose mucha veces con las 
deficiencias de respuesta inmediata en los servicios de salud y las condiciones 
hospitalarias se han desgastado con el tiempo, sobre todo de su equipamiento, con una  
organización estructural obsoleta, que ante la falta de un adecuado proceso de 
acreditación dejamos pasar lo importante por lo urgente. Los diferentes servicios 
hospitalarios resultan un tanto inadecuados dada la complejidad con que exige la atención 
de la demanda, los medios de diagnostico, y las zonas de manejo especializado de 
algunas enfermedades como la TBC multidroresistente solo pueden ser acondicionadas, 
lo que conlleva a una urgente necesidad de reestructurar la infraestructura de acuerdo a 
las necesidades actuales.  Un ejemplo de esta inadecuada infraestructura se observa en 
los servicios de Obstetricia del H. Honorio delgado, que por momentos se acondicionan 
los pasillos para pacientes gestantes o en puerperio inmediato, creando riesgos 
innecesarios para pacientes y para el personal de salud. 
 
El conocimiento de la mortalidad perinatal es un hecho de gran importancia, porque nos 
proporciona una imagen del nivel de desarrollo y calidad de salud de nuestros pueblos, 
además, nos permite medir el estado de salud del producto de la concepción durante los 
dos últimos meses de vida intrauterina y los primeros 6 días de vida extrauterina. En el 
periodo del 2006, se produjeron 15,064 nacimientos, en los cuales ocurrieron 287 muertes 
peri natales, siendo 100 muertes fetales, y 183 muertes neonatales precoces, obteniendo 
una tasa de mortalidad perinatal de 19.04 x mil nacidos vivos. 



 
Los menores de 1 año constituyen un grupo vulnerables a las infecciones respiratorias 
agudas, de cada 10 enferman 7 y en las zonas altas, cada niño hace por lo menos dos 
episodios de IRA al año. Son también muy susceptibles a las enfermedades infecciosas 
intestinales, relacionado al desconocimiento y malas prácticas de la ablactancia, que 
muchas veces determinan estados de desnutrición en estas edades muy tempranas. Este 
grupo de niños menores de un año fallecen por estas enfermedades infecciosas y por 
malformaciones congénitas principalmente. Las neumonías son causa de muerte en 
niños, sobre todo de muy temprana edad (menor de 2 mese) por enfermedad muy grave, 
y como factor de riesgo importante destaca las condiciones climatologicas (frió)  sobre 
todo en las temporadas de Mayo y Junio. 
 
Las infecciones respiratorias son también causa de muerte en ancianos, en las mismas 
temporadas, por lo que amerita reforzar las campañas de invierno, relacionando la 
asistencia médica a la mejora de sus condiciones sociales que favorezcan su educación, 
ingreso y desarrollo.  La morbilidad por diarrea en menores de 5 años alcanza un total de 
44,638 casos, lo que representa una tasa de 507.5 por mil niños menores de 5 años, es 
decir que de cada 10 niños enferman por diarrea cinco niños, y en las zonas con déficit 
del saneamiento básico como son las zonas rurales y urbano marginales, la tasa 
sobrepasa a mas de dos o tres episodios de diarrea al año, con graves consecuencias 
para su crecimiento y desarrollo intelectual. 
 
La alta cobertura de inmunizaciones alcanzadas recientemente disminuyó de manera 
significativa la incidencia de enfermedades inmuno-prevenibles como sarampión, difteria, 
tétanos y tos convulsiva. En 2006, se obtuvo en menores de 1 año, un 100,6% de 
cobertura en antipolio, 100,5% en DPT (vacuna contra la difteria, pertusis y tétanos) 
86,6% en antisarampión y 96,9% en BCG (vacuna contra la tuberculosis)  
 
La desnutrición calórico-proteica, constituye también una causa importante de muerte y 
discapacidad en el grupo de 1-4 años de edad, proyectándose al grupo de 6 a 9 años, en 
donde la desnutrición crónica alcanzó un 48% de la población. Así mismo, se estima que 
la anemia por deficiencia de hierro afectó al 20 % de la población infantil  
 
Los tumores se constituyen en la primera causa de muerte, en nuestra región, y dentro 
ellas destacan el cáncer de cuello uterino, mama y estomago para las mujeres y el cáncer 
de estomago y pulmón y próstata par los varones, y en los niños las neoplasias de la 
sangre leucemias y linfoma no Hodking. 
 
Es esta observación general de la salud de la población debe mencionarse el camino que 
se viene trazando respecto de la transición epidemiológica, que no solo es consecuencia 
del envejecimiento de nuestra población, sino de un contexto mas integral que tiene que 
ver con el crecimiento de las zonas urbanas, el abandono del campo y la tugurización en 
la gran ciudad, que va determinando reglas de juego con una mosaico de factores de 
riesgo para la salud de la población, determina los estilos de vida, que muchas veces son 
determinantes para la obesidad o la malnutrición, que hoy se traduce en obesidad 
sedentarismo y por supuesto la gran morbi mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares. 
 

MD. Percy Juan Miranda Paz. 
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CAPITULO I: 
 

ANALISIS DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DE SALUD 
 
1.  DATOS SOCIODEMOGRAFICOS: 
 
La historia de este departamento tiene ocho mil años, como lo atestiguan sus 
monumentos arqueológicos y su arte rupestre ubicados en esta parte del país, la leyenda 
menciona que Arequipa la fundó el cuarto inca, Mayta Cápac, quien estuvo con su ejército 
en dicha zona. Cuando dispuso el desplazamiento de su gente, hubo quienes le pidieron 
quedarse, respondiendo el inca “ari qipay”, que en lengua quechua significa “sí, quedaos”. 
Su territorio fue ocupado inicialmente por el imperio Wari. Luego, la cultura Churajón dejó 
huellas de su paso en obras de riego, andenerías y tierras cultivadas. En el norte de sus 
valles se desarrolló la cultura Chuquibamba, que se extendió hasta las provincias sureñas 
de Ayacucho y tuvo contactos con el Cusco. Tiempo después los conquistadores 
españoles fundaron la capital de la región en las faldas del Misti.  
 
En la época republicana ocurrieron aquí los alzamientos de Ramón Castilla Ignacio Prado, 
Nicolás de Piérola, Luís M. Sánchez Cerro y otros. El departamento de Arequipa fue 
creado durante el gobierno provisorio del general don José de Martín, por ley del 26 de 
Abril de 1822, y es el cimiento del complejo económico del sur del Perú.  
 
Está ubicada al suroeste del Perú y encaramada sobre un repecho o cuesta en la 
Cordillera de los Andes. Limita al noreste con Ica y Ayacucho; por el norte, con Apurímac 
y Cusco; por el este, con Moquegua y Puno; por el sudoeste, con el Mar de Grau. 
 
Arequipa fue fundada por los españoles en 1541. La ciudad conoció un primer auge 
económico en la época colonial gracias al tránsito de las enormes cantidades de oro y 
plata provenientes de las diversas minas de la región, en particular las de Potosí (Bolivia). 
Luego, en la época republicana, el negocio de la lana de alpaca fue otra fuente de 
prosperidad. Hoy, con mas de un millón de habitantes, Arequipa es la segunda ciudad del 
Perú, y la capital económica e intelectual del sur del país. La ciudad vive esencialmente 
de la industria, particularmente la industria minera, de la agricultura y, de manera 
accesoria, del turismo. 
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1.1. GEOGRAFIA: 

Su territorio es accidentado y se caracteriza por las gruesas capas de lava volcánica que 
recubren grandes extensiones de su sector interandino. Presenta profundos cañones 
como los formados por los ríos Ocoña y Majes, que se oponen a mesetas de altitudes 
medias como La Joya y otras de gran altitud como por ejemplo la Pampa de Arrieros y 
aquellas que existen por las zonas de Chivay, Huambo y Pichucolla.  

Se observan igualmente conos volcánicos que emergen por encima de las mesetas 
formando nevados como el Misti, Chachani, Ampato, Mismi, Solimana y Coropuna. En 
oposición a estas altas cumbres, existen profundos e imponente cañones como los de  
Colca en Caylloma y el cañón de Cotahuasi en la Unión, el cual es el mas profundo del 
mundo con mas de 3,535 metros en el sector de Ninancocha, existen también otras 
depresiones como los de Sihuas y Ocoña, donde pueden observarse claramente 
importantes aspectos de la evolución geológica de su territorio. 

En la costa, se encuentran mesetas de poca altitud y dunas constituyendo rasgos 
característicos de desierto, Arequipa es parte del gran desierto de Atacama, y en gran 
contraste se han desarrollado valles particularmente bellos y productivos y mas 
recientemente se han cultivado las pampas de Majes, Sihuas y La Joya. 

Desde el punto de vista hidrográfico, los ríos que drenan su territorio pertenecen en su 
gran mayoría a la Cuenca del Pacífico, pero hay también algunos que pertenecen al 
sistema hidrográfico del Amazonas.  

Entre sus principales ríos se encuentran el Ocoña, Yauca, Camana y Quilca. En el 
territorio de este departamento están las nacientes del Amazonas, el río más grande de 
nuestro planeta. 

El Cañón de Cotahuasi es un tajo impresionante que el río ha abierto entre dos enormes 
macizos montañosos: el Coropuna (con 6,425 m.s.n.m.) y el Solimana (6,093 m.s.n.m.), 
ubicado en la provincia de La Unión. Esta formado por el rió  Cotahuasi, el que nace en la 
hermosa laguna de Huanzococha a más de 4,750 m.s.n.m. y después recibe el aporte del 
río Huayllapaña en las cercanías de Pampamarca, por el 
norte, y el Huarcaya próximo a Tomepampa, hacia el oeste, 
recorre así todo el cañón para después unirse con el rió 
Maran y formar el rió Ocoña que desemboca en el pacifico.  
 
Se extiende desde las estribaciones del nevado Solimana 
hasta la confluencia con el río Ocoña. Es el cañón más 
profundo del mundo con una profundidad máxima de 3,535 
metros en el sector de Ninancocha (335 m. más que el cañón 
de colca), en las cercanías del pueblo de Quechualla. Fue 
medido entre los años de 1991 y 1994 por el Ingeniero 
geografo James Posso. Supera en profundidad, y en belleza 
a los cañones del Colorado y del Colca 

El arroz representa, actualmente casi el 90% de su 
producción. Los cultivos de fréjol, maíz, camote, ajo, pallar, 
alfalfa y frutas (pocas) completan la producción agraria de Camana 
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1.2. MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

 



Gobierno Regional de Arequipa                                                              Gerencia de Salud Arequipa 

Pág : 22 

 
La Región Arequipa esta ubicado en el punto donde se dividen el área andina central y el 
centro sur andino, con un superficie aproximada de 63,528  Km2. Esta dividida 
geopolíticamente en 8 provincias y 109 distritos. 
 
La provincia capital del departamento Arequipa representa el 16% del área total del 
Departamento, se encuentra en las faldas del Volcán Misti. El clima en general es 
templado y seco, en invierno el clima es frío con fuertes variaciones de temperatura entre 
el día y la noche.  

 
La Ganadería favorecida por 150,000 Has. de pastos naturales y casi 100,000 has. de 
pastos cultivados tiene un notable desarrollo. En este departamento existe una importante 
producción lechera. Arequipa históricamente se ha caracterizado por tener una estructura 
productiva basada en la actividad agropecuaria, destacándose en sus inicios la 
producción para el mercado local y regional, y en menor medida a los mercados de las 
regiones vecinas.   
 
Arequipa ha constituido el centro de intercambio e intermediación en el sur andino desde 
la época de la Colonia, habiendo tenido gran auge a partir de la explotación de las minas 
de Potosí. Actualmente es el nexo entre costa y sierra, con fluida comunicación a Bolivia y 
Chile. También es un centro comercial que articula la capital del País con localidades de 
Cuzco, Puno, Moquegua y Tacna.  

 
La actividad industrial se encuentra concentrada primordialmente en el área 
metropolitana, y está constituida fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas 
que destinan una gran parte de su producción al mercado interno (industria de cueros, 
tejidos de lana de alpaca, aguas minerales y cemento). Existen fábricas que producen a 
nivel regional y nacional como la Fábrica de Leche Gloria S.A., Cementos Yura y la 
Compañía Cervecera del Sur. 

 
1.3. DIVISIÓN POLÍTICA:  
 

INDICADOR TOTAL PAIS REGION AREQUIPA % 
Superficie (Km2) 1`285,215.60 63345.39 4.93
Población Total 26`152,265 1`151,612 4.52 
Densidad (Hbte / Km2) 20.3 18.68 ----------
Nº de Provincias 194 8 ----------

Nº de distritos 1829 109 ----------

La Región Arequipa, comprende territorialmente a 8 Provincias, cada una de ellas con sus 
propias características sociodemográficas, y 109 Distritos.  

Según el compendio estadístico regional 2006 del INE (publicado recientemente 2008) la 
Población estimada regional es de   1`151,612  representando el 4.52 % de la población 
del País (Proyecciones dadas por la Oficina de Estadística e informática de la GERSA) 
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1.4. ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA: 
 
1.4.1. CARACTERIZACION DE LA POBLACION ‐ AREQUIPA 2006 

PROVINCIAS Poblacion 
Total 

Poblacion<15 
años 

Poblacion>64 
años 

Razon de 
dependencia

Femenina en 
Edad Fértil 

Tasa bruta 
de Natalidad 

Nacimientos 
Anuales 

Unidad de Medida Hab Hab Hab x100 Nº x1000 Nacimientos 

Periodo 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 

Arequipa 859,060 249,127 51,544 54 231,946 20.0 17,181 

Camana 52,664 14,846 3,035 51 14,325 18.2 957 

Caraveli 31,037 8,749 1,790 51 8,443 18.3 568 

Castilla 42,347 12,281 2,541 54 11,434 20.0 847 

Caylloma 66,954 13,391 2,678 32 14,060 10.0 670 

Condesuyos 21,122 6,548 1,267 59 6,337 20.0 422 

Islay 58,979 16,625 3,399 51 16,043 18.2 1,072 

La Union 19,449 5,483 1,121 51 5,290 18.5 359 

REGION AREQUIPA 1,151,612 327,050 67,375 52.1 307,878 19 22,076 

 

Alrededor del 30 % son menores de 15 años (327,050) correspondiendo la mayor 
concentración en la provincia capital con 249,127 menores de 15 años, le sigue en orden 
decreciente Islay con 16,625, le sigue Camana con 14,846 y en cuarto lugar la provincia 
de castilla con 12541. Mientras que el 76.5 % de los mayores de 65 años se concentran 
en la provincia de Arequipa y una distribución más o menos homogénea en las demás 
provincias. 

1.4.2. ESTRUCTURA POR EDAD 2007: 

 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPOS 
DE EDAD AREQUIPA 2007 
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Hombre Mujer
 80-mas 8,334 9,790 18,124
 75-79 7,689 8,080 15,769
 70-74 10,433 10,617 21,050
 65-69 13,090 13,146 26,236
 60-64 16,578 16,624 33,202
 55-59 21,681 21,907 43,588
 50-54 26,361 26,859 53,220
 45-49 31,139 32,414 63,553
 40-44 36,548 37,723 74,271
 35-39 41,384 44,326 85,710
 30-34 49,073 50,895 99,968
 25-29 55,847 56,924 112,771
 20-24 58,281 58,995 117,276
 15-19 56,976 56,895 113,871
 10-14 55,888 53,859 109,747
 5-9 54,195 51,691 105,886
 0-4 51,980 49,969 101,949

 Total 595,476 600,715 1,196,191

Sexo Total Edades 
Quinquenales 

La distribución por grupos etéreos, refleja 
que aun la mayor concentración de 
población es de mediana edad, es decir 
los grupos mayoritarios son de 20 a 34 
años. 
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1.4.3. EL ÍNDICE DE MASCULINIDAD es de 98.8 de acuerdo a la proyección del INE 
(2005). El exceso de hombres verificados desde el nacimiento, hasta la edad de 14 años va 
siendo progresivamente reducido hasta las edades mas avanzadas donde su número es 
superado ampliamente por las mujeres, sin embargo este descenso no es uniforme ni 
describe una curva regular, por cuanto inciden varios aspectos y factores como: la 
inmigración de mujeres, la mortalidad de la población masculina específica por edad y los 
errores de la declaración de la edad. 

Un indicador muy útil para medir la relación entre población económicamente activa y no 
activa, es el INDICE de DEPENDENCIA, llamado también Razón de Dependencia (RDEP) 
el cual es para nuestra Región de 52.1, lo que significa que del 52.1 % de la población 
dependen de la población que trabaja. 

1.4.4. GRADO DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: Se hace usos de 
herramientas demográficas como el (CE) Coeficiente de Envejecimiento, los Índices de 
Sundbarg  y de Wippler.  

Arequipa 2006  CE =  8.7  

Este resultado es tamizado por la escala Standard propuesta por “Valentei” que señala que: 

 Estado de Juventud demográfica = (CE menor del 5 %) 

 Primer estado de vejez ( CE = 5 a 8 % ) 

 Limite de la propia vejez ( CE = 9 a 12 %) 

 Estado de vejes demográfica ( CE = 13 % a mas)  

Lo que significa que Arequipa se encuentra en  “El primer estado de vejez”   

1.4.5. INDICE DE SUNDBARG: Divide a la población de acuerdo a la concentración entre 
tres grandes grupos de población, los menores de 14 año, los de 14 a 49 año y los 
mayores de 50 años. 

0 - 14 26,50%

15 - 49 55,88%

 50 - Más 17,62%

De acuerdo al modelo de tipologia para caracterizar el envejecimiento de la población  
según el Índice de Sundbarg le corresponde a  Arequipa al 2007 una  “Vejez Estacionaria” 

1.4.6. MEDIANA DE LA POBLACIÓN: La mediana de edad para la población general de 
Arequipa al 2007 es de 24.3, lo que significa que la mitad de la población esta por encima 
de los 24.3 años y la otra mitad esta por debajo de esta edad mediana. 
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1.4.7. PIRAMIDE DE POBLACION AREQUIPA: 

Representa la forma más ilustrativa de la población por edad y sexo, se la define como la 
yuxtaposición de dos gráficos: uno referente a la distribución masculina según diversos 
grupos etéreos  y el otro tipo de representación para la población femenina. 
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El análisis de las pirámides de población para Arequipa desde 1940 al 2005 muestra 
cambios en la estructura por edad y sexo. En los años 1940, 1972 y 1993, la forma de la 
pirámide corresponde a una población joven, que progresivamente va disminuyendo su 
base y ampliando la zona media y el vértice, como resultado de la disminución de la 
mortalidad y fecundidad en la población regional por varias intervenciones relacionadas 
con la planificación familiar, y el empoderamiento femenino, sobre todo, por la creciente 
urbanización. Además, debe considerarse como factor contribuyente la mejora en el nivel 
educativo de la mujer y su inserción en el ámbito laboral. 
 
Ya para el año 2005, los cambios demostraron una reducción en la base y similares 
proporciones en los tres primeros grupos de edad, como resultado del descenso de la 
mortalidad de los menores de 15 años y sobre todo el descenso de la fecundidad de los 
años anteriores. De acuerdo a nuestras observaciones y algunos alcances que nos hace 
la demografía, nuestra región presenta una pirámide que corresponde a una estructura 
en transición demográfica, y que se caracteriza por: 

 La población tiende a estabilizarse en su crecimiento y en forma progresiva se ira 
estableciendo un lento descenso, el cual se puede demostrar con las tasa de 
crecimiento poblacional que es de 1,8 % (2007)   

 Por otro lado la mediana de edad va aumentado en edad, para el año 1995 la 
mediana de edad = 22 años y para el 2007 la mediana es de 24.3  

 Finalmente el índice de dependencia esta por ligeramente superior al 50 %. 

Esta perspectiva de la dinámica de la población será determinante para la estructura y 
complejidad que deberán proyectar los diferentes servicios de salud a futuro. Hemos 
mencionado en muchas oportunidades que, por un lado las mujeres están distanciando el 
primer embarazo a edades mas viejas (38 a 40 o mas años) lo que exigirá alta 
complejidad en los servicios de Obstetricia y neonatología, por cuanto serán niños 
valiosos. Y por otro lado la población se hará más vieja la cual exigirá servicios mas 
complejos y sus niveles de dependencia obligará a reconocer la importancia que tiene el 
retener a nuestra juventud que permita el equilibrio poblacional y generar políticas contra 
la fuga de nuestra juventud y la mejor formada.  

1.4.8. PERSPECTIVA DE LA PIRAMIDE POBLACIONAL AL 2010 

 

 

 

 

 

 

 

PIRAMIDE POBLACIONAL
REGION AREQUIPA  2010

Fuente: OEI-DIRSA

65 a +
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14

5 a 9
0 a 4

0102030405060
MILES

0 10 20 30 40 50 60
MILES

HOMBRES MUJERES



Análisis de la Situación de Salud 2007                                                         Oficina de Epidemiología 

Pág : 27 

1.4.9. ESTRUCTURA DE LA POBLACION REGIONAL POR PROVINCIAS 

 
PROVINCIA DE AREQUIPA  
  

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Superficie 
(km2) 

Población 
  

Densidad  
(hab / km2) 

    Arequipa Provincia  9.682,02 859.060 89
           Arequipa 2.335 2,80 87.348 31.196
           Yanahuara 2.390 2,20 19.876 9.035
           Alto Selva Alegre 2.500 6,98 58.148 8.331
           José Luís Bustamante y Rivero 2.310 10,83 89.095 8.227
           Paucarpata 2.405 31,07 136.664 4.399
           Jacobo Hunter 2.250 20,37 57.228 2.809
           Socabaya 2.300 18,64 41.118 2.206
           Miraflores 2.430 28,68 58.640 2.045
           Mariano Melgar 2.335 29,83 56.263 1.886
           Sachaca 2.240 26,63 18.637 700
           Tiabaya 2.178 31,62 19.470 616
           Cerro Colorado 2.406 174,90 82.834 474
           Cayma 2.403 246,31 69.979 284
           Sabandía 2.390 36,63 3.847 105
           Characato 2.480 86,00 4.181 49
           Uchumayo 1.950 227,14 8.826 39
           Quequeña 2.550 34,93 1.202 34
           Mollebaya 2.483 26,70 894 33
           La Joya 1.270 670,22 16.908 25
           Santa Rita de Siguas 1.268 370,16 4.262 12
           Santa Isabel de Siguas 1.360 187,98 1.092 6
           San Juan de Siguas 1.152 93,31 539 6
           Chiguata 2.960 460,81 2.415 5
           Yura 2.590 1.942,90 10.134 5
           Pocsi 3.047 172,48 826 5
           Polobaya 3.091 441,61 1.482 3
           Vitor 1.620 1.543,50 3.808 2
           Yarabamba 2.460 492,20 1.061 2
           San Juan de Tarucani 4.210 2.264,59 2.283 1

 
La población estimada para el año 2006 de la provincia de Arequipa fue de 859,060  lo que 
representa el 75 % de la población regional, en esta provincia existen tres principales 
escenarios socioeconómicos, la zona urbana, la zona urbano-marginal y la rural agrícola. 
 
Se caracteriza por ser una ciudad de corte fundamentalmente urbana, cuya densidad 
poblacional varia, desde 31,196 Hbts por Km2 (distrito de Arequipa) denominado el cercado 
de Arequipa,  y su arquitectura es muy notoria por sus estructuras coloniales de sillar, que 
se presta para el desarrollo del turismo. 
 
Contrasta, esta percepción los distritos alejados, como San Juan de Tarucani, con una 
densidad de tan solo 1 habitante por Km2, siendo una población eminentemente rural, de 
mucho frió y sus escasos habitantes se dedican al pastoreo de ovinos y auquénidos. 
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                                     Distritos de la provincia de Arequipa

1. Arequipa 16. Sachaca
2. Cayma 17. San Juan de Siguas
3. Cerro Colorado (La Libertad) 18. San Juan de Tarucuani
4. Characato 19. Santa Isabel de Siguas
5. Chiguata 20. Santa Rita de Siguas
6. Jacabo Hunter 21. Socabaya
7. La Joya 22. Tiabaya
8. Mariano Melgar 23. Uchumayo
9. Miraflores 24. Vitor
10. Mollebaya 25. Yanahuara
11. Paucarpata 26. Yarabamba
12. Pocsi 27. Yura
13. Polobaya (Polobaya Grande) 28. Alto Selva Alegre
14. Quequeña 29. Jose Luis Bustamante y
Rivero
15. Sabandia        (Ciudad Satélite)

Ubicación de la provincia de Arequipa en el departamento y 
división política distrital.
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1.5. PROVINCIA DE CAMANA: 

 PROVINCIA / 
DISTRITOS 
  

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Superficie 
(km2) 

Población 
 

Densidad 
(hab / km2)

     Camana  3.997,73
 

52.664 13,17
           Camana 12 11,67              15.475  1.326,05
           José María 
Quimper 22 16,72                4.603  275,30
           Samuel Pastor 26 113,40              12.083  106,55
           Nicolás de Piérola 15 391,84                6.273  16,01
           Mariscal Cáceres 11 579,31                5.241  9,05
           Mariano Nicolás 
Valcárcel 338 557,74                2.861  5,13
           Ocoña 12 1.414,80                4.788  3,38

           Quilca 82 912,25                1.340  1,47

Representa la zona costera de la región, por cuanto nos ofrece una gran extensión de 
playas, y su crecimiento poblacional es lento, pero es la provincia que más ha crecido 
en la ultima década, se ha incrementado sustancialmente el cultivo del arroz, dando 
oportunidad de mayor migración de las zonas altas de Arequipa por el trabajo agrícola.   

 

 

 

Hasta la década del 50, en el siglo pasado, Camana fue un gran productor de vinos, 
caña dulce (miel), azúcar, chancaca, trigo, aceite de olivo, algodón y frutas.  

La caña de azúcar tuvo tanta importancia que en el siglo XIX atrajo a la población 
negra y luego a los coolíes. Desde la década del 60, en el siglo pasado, los valles de 
esta provincia se convirtieron en productores de arroz y cereales.  
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1.6. PROVINCIA DE CARAVELI: 

 PROVINCIA / DISTRITOS 
  

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Superficie 
(km2) 

Población 
 

Densidad 
(hab / km2) 

     Caravelí  13.139,41
 

31.037 2,36
           Chala 18 378,38                2.997  7,92
           Jaqui 295 424,73                2.952  6,95
           Acarí 163 799,21                5.197  6,50
           Caravelí 1.779 727,68                4.053  5,57
           Yauca 22 556,30                1.700  3,06
           Huanuhuanu 948 708,52                2.108  2,98
           Lomas 18 452,70                1.102  2,43
           Atiquipa 325 423,55                   756  1,78
           Quicacha 1.820 1.048,42                1.816  1,73
           Chaparra 600 1.473,19                1.938  1,32
           Atico 75 3.146,24                3.821  1,21
           Bella Unión 225 1.588,39                1.677  1,06
           Cahuacho 3.340 1.412,10                   920  0,65

 

 

Caravelí es la provincia más septentrional del departamento. El Valle de Caravelí se 
encuentra ubicado en la zona denominada AREA ARIDA DE LA COSTA con 
aproximación a la SIERRA BAJA, en las estribaciones de los Andes. Su altura sobre el 
nivel del mar es 1,600 m. En su extremo Sur, y 1779 m. En su extremo Norte. 
 
El Valle está circundado por cadenas de cerros que delimitan una campiña de Un 
kilómetro de ancho en su parte mayor, por siete kilómetros de longitud, con muy poca 
pendiente. 
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1.7. PROVINCIA DE CASTILLA: 

  
PROVINCIA / 
DISTRITOS 

  

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Superficie 
(km2) 

Población 
 

Densidad 
(hab / km2) 

    Castilla  6.914,48
  

42.347  6,12
           Pampacolca 2.950 205,19               4.194  20,44
           Viraco 3.215 141,00               2.668  18,92
           Aplao 617 640,04               9.874  15,43
           Tipán 1.913 57,68                 762  13,21
           Uraca 429 713,83               7.520  10,53
           Orcopampa 3.779 724,37               7.216  9,96
           Machaguay 3.150 246,89               1.415  5,73
           Andagua 3.587 480,74               1.719  3,58
           Chachas 3.055 1.190,49               2.827  2,37
           Chilcaymarca 3.850 181,37                 423  2,33
           Huancarqui 610 803,65               1.724  2,15
           Choco 2.473 904,33               1.329  1,47
           Ayo 1.956 327,97                 397  1,21
           Uñón 2.782 296,93                 279  0,94

 

 
Querulpa - Parque Jurasico de Querulpa  
 
 
El parque jurasico de Querulpa se encuentra ubicado en el distrito de Aplao provincia 
de Castilla en el anexo de Querulpa a 3 horas de Arequipa por vía asfaltad y de fácil 
acceso.  
 
En la cual se hallan huellas de enormes animales prehistóricos que habitaron la zona y 
hoy se puede observar sus huellas petrificadas en un área reducida sin embargo son 
múltiples las pisadas y se presume que hay mas ocultas. Al lado del cerro se ha 
instalado un mirador para apreciar el valle en toda su magnitud y es posible también 
visitar el museo donde se exponen fósiles marinos encontrados en las inmediaciones.  
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1.8. PROVINCIA DE CAYLLOMA: 

  
PROVINCIA / 
DISTRITOS 
  

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Superficie 
(km2) 

Población 
 

Densidad 
(hab / km2) 

    Caylloma  14.019,46
  

66.954  4,78
           Chivay 3.635 240,64                4.218  17,53
           Majes 1.420 1.625,80               28.232  17,36
           Coporaque 3.575 111,98                1.319  11,78
           Ichupampa 3.400 74,89                   843  11,26
           Cabanaconde 3.287 460,55                3.246  7,05
           Madrigal 3.262 160,09                1.032  6,45
           Huanca 3.080 391,16                2.473  6,32
           Maca 3.262 227,48                1.248  5,49
           Tuti 3.790 241,89                1.117  4,62
           Caylloma 4.310 1.499,00                5.960  3,98
           Achoma 3.450 393,54                1.467  3,73
           Sibayo 3.810 286,03                1.019  3,56
           Lari 3.330 384,02                1.284  3,34
           Huambo 3.332 705,79                1.588  2,25
           Tisco 4.188 1.445,02                3.198  2,21
           Tapay 2.975 420,17                   859  2,04
           Yanque 3.417 1.108,58                2.187  1,97
           Callalli 3.867 1.485,10                2.791  1,88
           Lluta 3.000 1.226,46                1.804  1,47
           San Antonio de 
Chuca 4.525 1.531,27                1.069  0,70

Según los datos, en la época del coloniaje el conquistador fue Francisco Pizarro, en de 
cristianizar a los Collaguas en donde edificaron y fundaron iglesias.  Por la importancia 
de las famosas minas del distrito de Caylloma el 3 de junio de 1565 se la hizo 
provincia separada, pero con el nombre de Collagua.  

En 1631 fue declarada capital de la 
provincia de Caylloma por el 
descubrimiento de las minas. En el 
virreinato, el principal asiento minero 
de plata, oro y plomo era Caylloma, se 
extraía la plata en grandes cantidades 
con la explotación y muerte de los 
indios. En el año 1666 los españoles 
construyeron el puente sobre el río 
Apurímac que es utilizado 
actualmente, ya que por allí pasa la 
carretera Caylloma - Arequipa y 
también utilizada por las minas 
Caylloma, Arcata, Orcopampa, Chila, 
etc. 
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1.9. PROVINCIA DE CONDESUYOS: 

  
PROVINCIA / DISTRITOS 
  

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Superficie 
(km2) 

Población 
 

Densidad 
(hab / km2) 

    Condesuyos  6.958,40
 

21.122 3,04
           Río Grande 505 527,48              6.018  7,65
           Yanaquihua 3.000 1.057,07              3.781  4,47
           Iray 2.400 247,62                 821  3,40
           Chuquibamba 2.945 1.255,04              3.967  3,16
           Chichas 2.120 392,16              1.207  2,39
           Cayarani 3.920 1.395,67              3.025  1,95
           Salamanca 3.203 1.235,80              1.462  1,06

           Andaray 3.050 847,56                 841  0,99

 

 

 

La cordillera occidental de los andes atraviesa su territorio de sureste a noreste 
presentando cumbres y planicies, orgullo de esta cordillera es el majestuoso 
"COROPUNA" al pie de la cordillera andina comienza la extensa planicie que es 
interrumpida por acantilados, colinas y quebradas. La agricultura, ganadería y la 
minería  son fuentes de desarrollo de la provincia. 

La actividad básica de Chuquibamba es la agricultura como la actividad de cultivo de 
maíz, papa, cebada, quinua, zapallo que son utilizados para el consumo interno, el 
zapallo es el producto más cotizado  en las zonas de Arequipa, Camana y Majes.  

El manejo de riego es por gravedad  con agua proveniente del Río Blanco y 
afloraciones de aguas subterráneas o  “manantiales”. Una pequeña parte se dedica a 
la ganadería utilizando la alfalfa como alimento del ganado vacuno y ovino que se 
comercializa en las ciudades de Arequipa y Lima. También cuenta con micro industrias 
como las plantas queseras de donde se obtienen productos lácteos: Mantequillas, 
Yogurt y el famoso queso chuquibambino apreciado en las grandes ciudades del Perú. 
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1.10. PROVINCIA DE ISLAY: 

  
PROVINCIA / DISTRITOS 
  

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Superficie 
(km2) 

Población 
 

Densidad 
(hab / km2) 

    Islay  3.886,03
  

58.979  13,72
           Dean Valdivia 13 134,08             6.994  49,72
           Mollendo 26 960,83           29.169  25,59
           Mejía 23 100,78             1.674  13,02
           Islay 100 383,78             2.643  10,62
           Punta de Bombón 9 769,60             7.029  9,10
           Cocachacra 73 1.536,96           11.470  6,28

 

Matarani es el actual puerto de Arequipa y principal del sur del Perú.  

Es el principal puerto de Arequipa y del sur del Perú. Se inauguro el 6 de enero de 
1951, está construido en una bahía que cuenta con abrigo natural, pero ha sido 
reforzado con dos rompeolas: uno de 659m y el otro de 31m de longitud.  
 
Los cabezos de ambas defensas artificiales constituyen la única entrada que tiene la 
rada interior o zona de atraque para los buques. Esta rada interior comprende una 
superficie triangular de unas 100 hectáreas, y sus profundidades de 9 a 12 brazas, en 
el muelle pueden acoderar simultáneamente hasta 4 buques de gran calado.  

Las Lagunas de Mejía esta situado a 20 Km. al sur de Mollendo, cuenta con un área 
aproximada de 100 Has. y con tres espejos de agua; por el reducido espacio 
constituye un hábitat complejo y un "sitio crítico de conservación en la costa occidental 
de Sudamérica", su importancia se demuestra por la presencia de no menos de 157 
especies de aves, de los cuales 72 son residentes permanentes, 85 son migratorios en 
determinadas épocas del año (39 corresponden a Norteamérica o el Ártico, 15 a la 
parte austral de Sudamérica o mares del sur, 08 a zonas alto andinas de Perú y 
Bolivia y 23 son visitantes errantes de diversa procedencia)  

Información de gran importancia para los futuros sistemas de vigilancia de 
enfermedades emergentes. (Riesgo de pandemia por Gripe Aviar OPS/OMS) 
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1.11. PROVINCIA DE LA UNION: 

  
PROVINCIA / 
DISTRITOS 
  

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Superficie 
(km2) 

Población 
 

Densidad 
(hab / km2)

    La Unión  4.746,40
  

19.449  4,10
           Cotahuasi 2.683 166,50               3.430  20,60
           Alca 2.750 193,42               2.629  13,59
           Tomepampa 2.590 94,16               1.101  11,69
           Sayla 3.534 66,55                  503  7,56
           Charcana 3.417 165,27                  933  5,65
           Toro 2.964 391,44               1.596  4,08
           Huaynacotas 2.590 932,64               3.136  3,36
           Quechualla 1.980 138,37                  456  3,30
           Pampamarca 2.600 782,17               1.941  2,48
           Puyca 3.658 1.501,20               3.271  2,18
           Tauria 2.900 314,68                  453  1,44

 

 

 

La Provincia de La Unión  es Denominada así 
porque se formo a partir de la unión de territorios 
que pertenecían a varias provincias y 
departamentos. 

Colinda con las provincias de Castilla, Condesuyos, 
Caravelí del departamento de Arequipa; 
Parinacochas y Paucar del Sara Sara del 
departamento de Ayacucho; Antabamba del 
departamento de Apurimac; y Chumbivilcas del 
departamento de Cusco. 

A la provincia de La Unión se le identifica con el 
“Cañón de Cotahuasi”, que la define en términos 
fisiográficos y geomorfológicos. Es un pequeño 
espacio de alta heterogeneidad física y biológica 
representativa de los Andes Meridionales 
Occidentales del Perú. 

Sus condiciones geográficas y topográficas son 
muy variadas, determinando una diversidad de 
microclimas, y con condiciones para la formación de 
diversos biotopos y ecosistemas que van desde el 
desierto árido y estéril a formaciones de bosques 
alto andinos húmedos, pasando por montes 
ribereños y laderas de cerros muy fértiles. 
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1.12. DESCRIPCION CLIMATICA:  

TEMP MAXIMA TEMP MINIMA PRECIPITACION     MES 
  2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002 2006 2005 2004 2003 2002
Enero 21,5 21,5 21,5 23,3 22,5 8,6 8,6 8,6 10,3 9,2 28,0 28,0 28,0 38,9 7,1 
Febrero 20,9 21,0 21,0 23,1 20,9 8,8 8,8 8,8 10,9 10,3 35,6 35,6 35,6 1,2 81,3
Marzo 21,4 21,4 21,4 22,7 22,5 8,5 8,5 8,5 10,2 10,2 21,3 21,3 21,3 7,8 22,3
Abril 21,7 21,7 21,7 23,5 22,5 6,9 6,9 6,9 9,3 9,8 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 
Mayo 21,8 21,8 21,8 23,6 23,5 6,3 6,3 6,3 9,3 9,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 
Junio 21,3 21,3 21,3 23,0 22,9 5,5 5,5 5,5 7,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Julio 21,4 21,4 21,4 21,9 21,9 5,5 5,5 5,5 6,4 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 
Agosto 21,9 21,4 21,9 23,1 23,5 5,5 5,5 5,5 7,6 8,1 1,8 0,0 1,8 0,0 ... 
Septiembre 22,3 22,3 22,3 23,8 23,3 6,4 6,4 6,4 8,7 8,1 1,4 1,4 1,4 0,0 ... 
Octubre 22,7 22,7 22,7 23,6 23,5 6,6 6,6 6,6 8,8 9,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 
Noviembre 22,5 22,5 22,5 23,2 23,6 6,6 6,6 6,6 9,2 13,6 1,1 1,1 1,1 0,0 6,0 
Diciembre 22,1 22,1 22,1 22,4 23,7 7,7 7,7 7,7 10,0 10,1 4,3 4,3 4,3 0,9 2,0 

SENHAMI: Estación Arequipa  

El clima es el estado medio de los elementos meteorológicos de una localidad 
considerando un período largo de tiempo. El clima de una localidad viene determinado 
por los factores climatológicos: latitud, longitud, altitud, orografía y continentalidad 

El clima a lo largo de todo el departamento es muy variable, la temperatura promedio 
es de 21ºC. En la Costa es templado, nubloso y con gran aridez, permitiendo la 
existencia de desiertos que a poca distancia  se ven interrumpidos por valles formados 
por los ríos, cuyas aguas llegan desde la región interandina. Las provincias que 
cuentan con este clima son Camana, Islay y Caravelí. A mayor altitud el clima es frío y 
muy seco, con fuertes variaciones de temperatura entre el día y la noche, frecuencia 
de heladas, presencia de hielo y granizo, este es el caso de algunas zonas de las 
provincias de La Unión y Caylloma. 
 
También existe el clima frío de alta montaña cuyas características se acentúan 
notablemente debido a la sequedad de la atmósfera, este clima se presenta 
generalmente en las provincias de Arequipa, Condesuyos, Castilla, Caylloma y La 
Unión. Existen también numerosas cumbres nevadas, donde el hielo y las nieves 
persisten a lo largo de todo el año, es la zona de clima glaciar, donde las temperaturas 
son constantemente negativas, este clima se presenta en las zonas más altas de las 
provincias de La Unión y Caylloma.  
 
El clima de la ciudad de Arequipa corresponde al modelo de “clima continental” 
semidesértico. Las temperaturas oscilan entre 10ºC y 25ºC. La precipitación pluvial 
promedio en la costa es de 3,48mm anuales y en la sierra es de 39,03mm. Su clima es 
seco por la baja humedad relativa, que se acentúa en los meses de marzo a 
noviembre; la humedad relativa máxima es de 78% y la mínima es de 22%.  
 
La velocidad promedio de viento en la ciudad de Arequipa es de 3,5 m/s, sin embargo, 
se han registrado ventarrones con velocidades de hasta 15,3 m/s.  
 
Como se puede observar en la tabla de temperaturas, las temperaturas máximas 
oscilan entre 20.9 hasta 22.7 en Octubre y las temperaturas mínimas oscilan entre 5.5 
ºC entre Junio y Agosto hasta a 8.8 ºC en Febrero, determinando una diferenciación 
en las estaciones, que caracterizan a nuestra ciudad como una de las mas estables 
con mucho sol en casi todo el año y con lluvias entre Enero y marzo. 
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1.13. TOPOGRAFIA: 

Geográficamente, Arequipa se encuentra en la vertiente occidental de los Andes, con 
una topografía fuertemente accidentada a base de laderas escarpadas con pendientes 
poco pronunciadas, área colmada u ondulada y áreas de relieve suave hasta plano.  

El territorio de la Región Arequipa, podemos dividirlo en cinco zonas:  

Zona costera, hasta los 1,000 m.s.n.m., corresponde a los valles costeños con 
irrigación; los cultivos preferentes son: arroz, trigo, menestras, olivo, algodón y caña 
de azúcar. El clima es variado, cálido con temperaturas entre 12 y 29 grados, con 
lloviznas menudas que fluctúan de 0 a 50 mm, el viento dominante es el alisio.  

Zona alto costera, comprendida entre los 1,000 a 2,000 m.s.n.m., corresponde a 
pequeños y medianos valles irrigados, con desarrollo agrícola y ganadero intensivo. 
Con posibilidades de desarrollo agro-industrial. En zona los cultivos preferentes son: 
alfalfa, hortalizas, cebolla, maíz, páprika, papa, maíz amiláceo, maíz forrajero y 
kiwicha. Esta zona destaca también por su producción de leche.  

Zona baja serrana, comprendida entre los 2,000 a 3,200 m.s.n.m., corresponde a la 
campiña arequipeña formada por el Río Chili y otros valles interandinos. En esta zona 
el clima es seco y muy soleado durante todo el año, con pequeñas excepciones. Los 
cultivos preferentes son: alfalfa, ajo, cebolla, arveja, zapallo, zanahoria, maíz, papa y 
cebada. En está zona predomina la crianza de ganado lechero.  

Zona serrana, comprendida entre los 3,200 a 3,800 m.s.n.m., corresponde a las zonas 
altas de clima frío y lluvioso que van de 100 a 700 mm. al año entre los meses octubre 
a marzo y con heladas en invierno. Temperatura promedio de 12 grados. Los cultivos 
principales son: papa, cebada, maíz, habas y alfalfa. Esta zona registra bajos niveles 
de productividad por no hacer uso de tecnologías modernas,  

Zona alto andina y puna, comprendida entre los 3,200 m.s.n.m. a más, corresponde a 
las zonas fría y de fuertes heladas en invierno, donde se cría los camélidos, 
especialmente la alpaca y ganado ovino y vacuno en poca escala. Los cultivos 
principales son la maca, quinua, cañihua y algunas variedades de papa.  

El área de la ciudad de Arequipa es atravesada por los cauces de las llamadas 
"torrenteras" (quebradas o riachuelos) que son parte del sistema natural de drenaje 
pluvial de los volcanes Chachani, Misti y Pichu- Pichu. En sus cauces, en las 
temporadas de lluvias discurren caudales torrentosos arrastrando lodo y piedras, 
produciendo de manera súbita la llamada "entrada de la torrentera", que en pocas 
horas ocasionan efectos destructores en vías de comunicación, puentes, viviendas, 
canales de regadío, sembríos, e inclusive suelen cobrar vidas humanas. Las 
principales torrenteras de Arequipa son: 
 
Primera Torrentera o de Cerro Colorado.- Tiene su origen en las depresiones 
topográficas al pié del volcán Chachani, y que dan origen a la quebrada Piedraypicho. 
Su cauce en general presenta una dirección N - E. En su recorrido atraviesa campos 
de cultivo y áreas urbanizadas. Es de la torrenteras importantes la única que 
desemboca en la margen derecha del rió Chili. 
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Segunda Torrentera o de San Lázaro.- Tiene su origen en la quebrada del mismo 
nombre, al pié del volcán Misti, hacia el N - E de la ciudad de Arequipa, tiene su  
desembocadura en el río Chili, a la altura del Puente Grau, margen izquierda. 
 
Tercera Torrentera o de Miraflores.- Sus orígenes están en las depresiones 
topográficas occidentales del cerro "El Botadero", al pie del volcán Misti, desemboca a 
150 mts aguas arriba del Puente "Trebol" de la variante de Uchumayo. Desde su 
nacimiento hasta el cuartel Mariano Bustamante, su cauce tiene rumbo NWSE, luego 
toma una dirección NE-SW, hasta su desembocadura. 
 
Cuarta Torrentera o de Mariano Melgar.- Tiene sus orígenes en las quebradas "El 
Chilcal" y "Guarangal", al pie del volcán Misti, manteniendo en términos generales una 
dirección E-W hasta su desembocadura a la altura del Cuartel Arias Araguez en Tingo 
en la margen izquierda del rió Chili. 
 
Quinta Torrentera o de Paucarpata.- Tiene sus orígenes en las depresiones del 
cerro Alto Jesús, su desembocadura se ubica en la margen derecha del rió Socabaya, 
afluente del Chili. Su curso tiene dirección NE-SW hasta llegar a Ciudad Mi Trabajo, 
donde cambia NW-SE hasta su desembocadura. 
 

1.14. FENÓMENOS GEOGRÁFICOS:  

• Valles: Ocoña, Majes, Vítor, Camana, Tambo, Arequipa.  
• Pampas: San Francisco, Bella Unión, Pampa Blanca, Los Arrieros, Indio Viejo, 

La Yesera, Pedregosa, Camarones, La Joya, Majes.  
• Cañones: Colca, Cotahuasi.  
• Puntas: Lomas de Lima, Lobos, Tinaja, Al Aire, Quebrada Honda, Islay, 

Playuelas.  
• Islas: Hornillas, Perica.  

• Nevados: Coropuna (6 425m), Solimana (6 117m), Mismi (5 597m).  
• Volcanes: Ampato (6 300m), Chachani (6 075m), Misti (5 823m), Pichupichu (5 

600m), Sabancaya (5 340m)  
• Pisos altitudinales: Costa, Yunga marítima, Quechua, Suni, Puna, Janca  
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1.15. EL CRECIMEINTO VERTICAL DE LA CIUDAD: 
 
Afortunadamente, el centralismo capitalino viene dando muestras de cambio y 
ciudades como Arequipa y  Trujillo están cambiando. Muestra de ello es el interesante 
crecimiento vertical que se viene observando en ambas. En Arequipa, por ejemplo, se 
está masificando la construcción de edificios multifamiliares de entre 8 y 10 pisos, que 
están modernizando el panorama citadino, y contribuyendo a mejorar las condiciones 
de vida de su población. Lo mismo ocurre con los edificios de oficinas, que día a día 
se incrementan, de la mano de una arquitectura de muy buen nivel. 
 

 

 

 
 
Las seis bellas Torres de la Villa Médica, de catorce pisos, no serán destronadas como las más altas de la ciudad, pero 

es previsible que en corto tiempo sí lo sean, por alguno de los numerosos proyectos en cartera. 
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1.16. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN: 
 
Según el Ministerio de Transportes y comunicaciones al año 2006, la Red vial de la 
Región es de 6,961.56 Km., de estos solo el 17.80% se encuentran asfaltadas.  
 
Si comparamos con las carreteras asfaltadas a nivel nacional, Arequipa cuenta con el 
8.05% del total de las carreteras del país; el mayor porcentaje, en la Región, son 
trochas con el 47.68% y si sumamos el 15.69% de las carreteras sin afirmar, se 
obtiene el 63.37%, lo que nos muestra que el sistema vial es de mala calidad. Las 
Provincias que tienen el mayor número de Km. de carreteras son Arequipa con 
1,738.59 Km., seguido de Caylloma y Caravelí. El 63.36% corresponde a las Rutas 
Vecinales, el 20.41% a Ruta Departamental y solo el 16.23% de Ruta Nacional. Sin 
embargo, Arequipa muestra que el 10.20% del área regional está unido por carreteras, 
comparando con el 6.51% del país, si bien el porcentaje es más alto con respecto al 
nacional, esto demuestra que el 89.8% del territorio regional aún se encuentra aislado.  

Arequipa cuenta con un aeropuerto comercial administrado por CORPAC S.A., de 2. 
98 km. de superficie asfaltada. El máximo avión permitido es el B 575 – 200. También 
posee 11 aeródromos, de los cuales 6 son del estado. En cuanto a la infraestructura 
portuaria, la Región cuenta con el puerto de Matarani, que ha sido el primer puerto 
otorgado en concesión al sector privado y actualmente es administrado por la empresa 
privada TISUR del grupo Romero.  

El Puerto de Matarani en el año 1999 ha movido el 4.5% del total de la carga nacional 
y el 1.69% de las importaciones del país, después de Talara y Tacna. El Terminal 
marítimo consiste en un muelle de atraque directo tipo marginal ( 583 mts. x 22 mts.), 
con tres amarraderos, con calado máximo de 32 pies, una capacidad de atención para 
naves de 35,000 DWT y un amarradero tipo roll on – roll off. Asimismo, posee 
instalaciones especializadas para la descarga de granos (3 torres neumáticas y 36 
silos con una capacidad de almacenamiento de 53,000 TM) y para el embarque de 
minerales (faja transportadora aérea con una capacidad entre 600 a 1,000 TM/hora). 
Sus instalaciones permiten clasificarlo como un Terminal de Uso Múltiple”. 

 “El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, 
Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El Terminal portuario está articulado a la zona de 
influencia a través de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa – Juliaca y el 
Ferrocarril del Sur hoy empresa privada Rail Perú (Matarani – Juliaca – Cuzco – Puno) 

1.17. HIDROGRAFIA:  

La Región Arequipa es la única en el país que tiene 09 cuencas Hidrográficas; 04 
cuencas Hidrográficas Mayores y 05 Cuencas Hidrográficas Menores.  
 
Ríos: Las aguas de sus ríos llegan desde la región interandina; tanto a la cuenca 
hidrográfica del Pacífico como a la del Amazonas.  
 
Cuenca hidrográfica del Pacífico.  Los principales ríos son: 6 
 
Río Ocoña.  
 
Entre los de la costa es el que tiene mayor caudal de aguas, y su longitud es de 270 
km. Forma el Cañón más profundo del mundo el cañón del Cotahuasi.  
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Río Majes.  
 
Tiene una longitud de 450 km. En sus orígenes en la alta cordillera se denomina río 
Colca en la provincia de Caylloma, formando el famoso cañón del Colca, Al confluir 
con el río Andamayo se denomina río Majes, dando lugar a la existencia de extensas 
zonas de cultivo. Cuando finalmente el Majes confluye con el río Pucayura se 
denomina río Camana y desemboca en el océano Pacífico.  
 
Río Quilca.  
 
Al pasar por Arequipa se llama río Chili, luego confluye con el río Sihuas y se 
denomina río Quilca hasta su desembocadura en el Pacífico.  
 
Otros ríos menores son: Santa Lucía, Acarí, Yauca, Chaparra, Atico, Caravelí y 
Tambo.  
 
Cuenca hidrográfica del Amazonas (Atlántico). 
 
En territorio arequipeño se encuentran los orígenes del gran río Amazonas, el más 
largo del mundo; dichos orígenes están localizados al pie del nevado Mismi, que 
inicialmente se denomina río Carhuasanta y río Orcuyo, Apurímac, Ene, Tambo y 
Ucayali, que, al confluir con el Marañón, origina el Amazonas hasta desembocar en el 
océano Atlántico. 
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1.18. PERFIL GENERAL SOCIODEMOGRAFICO AREQUIPA 2006 
 
 
CARACTERISTICA 
 

 
RESULTADO 

 
FUENTE 
PERIODO 

 
ESTRUCTURA ETAREA: 
0   –  4      Años      Infantes 
5   – 14     Años      Niños 
15 – 24     Años      Adolescentes 
25 – 34     Años      Jóvenes Adultos 
35 – 49     Años      Adultos 
50  a  Más               Adulto Mayor 

 
 
  8.5   % 
18.0   % 
19.3   % 
17.8   % 
18.7   % 
17.7   %  

 
 
 
2007 (1) 
 

 
URBANO  / RURAL  
Población Urbana  
Población Rural  

 
 
90.6   % 
  9.4   % 

 
 
2007 (1) 

 
INDICE DE MASCULINIDAD 
Población  Masculina 
Población  Femenina 

 
 
49.7   % 
50.3   % 

 
 
2007 (1) 

 
INDICADORES DEMOGRAFICOS  
Tasa de crecimiento anual 
Densidad Poblacional 
Tasa de Inmigración 
Tasa de Emigración 

 
 
  1.9   % 
  18   Hbts.  x  Km2 
  19    % 
  20    % 

 
 
 
2005 (1) 

 
POBREZA 
Pobreza: 
Población en Condición de pobreza. 
Población en Extrema Pobreza 

 
 
 
  37    % 
  11    % 

 
 
2006 (2) 

 
EDUCACION : 
 
Efectividad Educativa  
Alumnos Matriculados  
 
Nivel de repitencia escolar 
Nivel de deserción escolar 
Promociones estudiantiles  
 
Promedio de años de estudio: 
          Hombres 
          Mujeres  
 
 
 

 
 
 
 
 347,583 
 
 4.6     % 
 3.5     % 
 91.8   % 
 
 
 10      años 
   9.2   años  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2006 (3) 
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SERVICIOS EDUCATIVOS: 
 
Universidades  
Institutos Superiores 
Pedagógicos 
Institutos Tecnológicos 
Alumnos Universitarios UNSA 
Alumnos Universitarios UCSM 
Alumnos Universidad San Pablo 
Alumnos Universidad Alas Peruanas 
Total de alumnos Universitarios  
 
 

           
         5 
        72 
        20 
        50 
 20,164 
 13,208 
   1,500 
   4,972 
 39,844 

 
 
 
 
2006 (3) 
 
 

 
ANALFABETISMO: 
Tasa de Analfabetos Hombres  
Tasa de Analfabetos mujeres  
 
 

 
 
  3.6    % 
15.2    % 

 
 
2005 (4) 
2006 (7) 

 
SALUD : 
Tasa de Mortalidad Infantil 
Razón de Muerte Materna 
Tasa Bruta de Mortalidad 
Esperanza de Vida en Varones  
Esperanza de Vida en Mujeres  
 
DESNUTRICION: 
Desnutrición Crónica en < 5 años Regional  
                Desnutrición Urbana  
                Desnutrición Urbana 
Parto Institucional 
 
 

 
 
32 / 1000   < de 1 año 
70 / 100,000      NV 
6   / 1000        Hbts 
73       años 
77       años 
 
 
17     % 
 9      % 
22     % 
85     % 

 
 
 
 
 
 
2006 (5) 

 
VIVIENDA : 
 
Número de viviendas 
Déficit de viviendas 
Condiciones de la Vivienda: 
Vivienda con Agua potable 
Vivienda con Desagüe 
Vivienda con Electricidad 
Viviendas Inadecuadas: 
Hogares Viviendas Inadecuadas        Zona              
Urbana 
Rural  
 
 

 
 
  
280,017 
   27.0  % 
 
68       % 
60       % 
86.6    % 
 
29.1    % 
23       % 
59.9    % 

 
 
 
 
 
2005 (1) 
2006 (6) 
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EMPLEO: 
 
PEA Empleada 
PEA Sub empleada 
PEA Desempleada 
Empleo por Sectores: 
        Extractivo 
        Industria Manufacturera 
        Servicios  
        Comercio 
        Transporte y Comunicaciones   

 
  
28     % 
 59     % 
 13     % 
 
  3.7    % 
34.7    % 
38.9    % 
13.4    % 
  9.3   % 

 
 
 
 
 
2006 (8) 

 
1.19. PERFIL SOCIOECONOMICO AREQUIPA 2006 
 
 
CARACTERISTICA 
 

 
RESULTADO 

 
FUENTE 
PERIODO 

 
AGRICULTURA:  
Producción agrícola 
Producción Pecuaria  
Producción Total  
Producción de alfalfa  
 

 
 
4`536,628     Tn. 
438,957        Tn. 
4`975,585     Tn. 
2`864,573     Tn. 

 
 
 
2006 (9) 

 
MINERIA: 
Productos Mineros: 
     Producción de Cobre 
     Producción de Oro 
     Producción de Plata 
 

 
 
 
97,121         TN./m 
18,936          Kg. 
245,635        Kg. 

 
 
 
2006 (10) 

 
PESQUERIA: 
Pesca Marítima para la Industria 
Pesca Marítima para Consumo Humano 
Producción de Pesca bruta 
Pesca Continental de Camarón 
Pesca Continental de Trucha 
Producción Industrial de Harina 
Producción Industrial de Aceite 
Producción Industrial Congelado 
Producción Industrial Enlatado 
 

 
 
437,136        TN. 
34,041          TN. 
471,177        TN. 
551               TN. 
50                 TN. 
96,982          TN. 
12,786          TN. 
2,879            TN. 
37,625          Cajas 

 
 
 
 
2006 (11) 

 
RECURSOS FORESTALES: 
Recurso Forestal maderable 
Recurso Forestal  No maderable 
 
 

 
 

339        MST 3 
2753       TN. 

 
 
2006 (12) 
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ENERGIA: 
Producción de Energía  Hidráulica 
Producción de Energía  Térmica 
Producción de Energía  Total  
 

 
 
665,639        MW/h 
107,167        MW/h 
772,806        MW/h 

 
 
2005 (13) 

 
COMERCIO EXTERIOR: 
Exportación Tradicionales 
Exportación No Tradicionales 
Tota de Exportación 

 
 
1,268         Mill.  $ 
    97          Mill.  $ 
1,365         Mill.  $ 

 
 
2006 (14) 

 
SERVICIOS TURISTICOS 
Restaurantes 
Restaurantes categorizados 
Hoteles  y  Hospedajes 
Habitaciones  
Camas Hoteleras  

 
 
  2,800 
     203 
     609 
  7,991 
14,508 

 
 
 
2006 (15) 

 
PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 
Peru 
Arequipa 
Participación  
 

 
 
204,283    Mill. S/.  
12,311      Mill. S/. 
6  % 

 
 
2006 (14) 

 
POTENCIAL RED VIAL: 
Asfaltado 
Afirmado 
Sin Afirmar 
Trocha 
Total 
 

 
 
1,240        Km. 
1,310        Km. 
1,092        Km. 
3,319        Km. 
6,961        Km. 

 
 
 
2006 (17) 

 
COMUNICACIÓN: 
Telefonía Fija 
Telefonía Móvil 
Suscritos Internet 
Cabinas Públicas 
 

 
 
106,691     Nº 
305,259 
61,151 
17,629 

 
 
 
2005 (17) 
 

 
AEROPUERTOS: 
Aeropuerto Rodríguez Ballón 
Aeropuerto La Joya 
Aeródromos 

 
 
2,280 x 45   Mts 
5,000 x 100 Mts 
22  

 
 
2006 (16) 
 

 
PUERTO MATARANI 
Calado 
Largo 
Ancho 

 
 
32            Pies 
583          Mts.  
22            Mys. 

 
 
 2006(18) 
 
 



Gobierno Regional de Arequipa                                                              Gerencia de Salud Arequipa 

Pág : 46 

 
PUERTOS MENORES: 
Lomas 
 
DESEMBARCADEROS: 
Chala 
Atico 
La Planchada 
Quilca 
El Faro 
 

 
 
 
 
2006 (18) 
 
 
 

 
CAPACIDAD INSTALADA EMPRESAS: 
 
Corporación Aceros  Arequipa  
Sociedad Minera Cerro Verde 
Michael CIA S.A. 
Laive S.A. 
Fabrica de Chocolates la IBERICA 
Inka TOPS S.A. 
Curtiembre Pacheco SRL. 
Frank y RICKY S.A.  
Manufacturas del Sur S.A. 
Moly COP Adesur S.A. 
Embotelladora San Miguel Del Sur  
INKA BOR S.A. 
Lapices y conexos S.A. 
Abrasivos. 
CIA Cervecera. 
Helados Artika 
Alicorp S.A. 
Productos del Sur  
Promedio Anual Uso capacidad Instalada 
 
 
POTENCIAL DE RECURSOS NATURALES: 
 
Bosques naturales de queñoa 
Bosques naturales de Lomas 
Total de potencial de RN. 
 
 
AREAS NATURALES PROTEGIDAS: 
 
Reserva de Salinas y Aguada Blanca 
Santuario de Lagunas de Mejía 
Reserva Paisajista de Cotahuasi 
Área Total Protegida 
 

 
  
 
   100       % 
   100       % 
   100       % 
     98       % 
     90       % 
     88.2    % 
     82.5    % 
     82.5    % 
     80.0    % 
     79.8    % 
     78.0    % 
     56.7    % 
     52.0    % 
     47.5    % 
     43.3    % 
     48.9    % 
     41.5    % 
     41.0    %  
     62.5    % 
 
 
 
15,323     Has. 
55,491     Has 
70,816     Has 
 
 
 
336,936   Mts 3 
691          Mts 3 
430,550   Ha 
768,168   Mts 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 (18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 (18) 
 
 
 
 
 
2006 (9) 
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RECUROS NATURALES: 
 
Área Agrícola bajo Riego 
Área Agrícola por Gravedad 
Área Agrícola por Aspersión 
Área Agrícola  por Goteo  
Área Agrícola  por Secano 
Total  
 
RECURSOS AGUA: 
 
Descarga anual de agua 
 
 
CAPACIDAD MAX. DE ALMACENAMIENTO 
 
Sistema del CHILI 
Represa Aguada Blanca  
Represa  EL Fraile 
Represa  El Pañe 
Sistema  Colca  Condoroma 
Total Capacidad de Almacenaje.   
 
 
RESERVA MINERA: 
Cobre 
Plata 
Oro 
 
 
POTENCIAL FINACIERO EN BANCOS 
 
Agencias Estatales 
Agencias Múltiples 
 
 
CAPITAL FINACIERO EN TRANSACIONES 
 
Depósitos 
Créditos/ colocaciones 
 
TRIBUTOS 
 
Recaudación Interna ( Impuestos) 
Recaudación Aduanera 
Total de Recaudación 
 

 
109,242     Ha 
90,953       Ha 
14,662       Ha 
3,627         Ha 
10,750       Ha 
119,992     Ha 
 
 
 
8,814     Mill. M3 
 
 
 
390         Mill M3 
43           Mill. M3 
208         Mill M3 
139         Mill M3 
285         Mill M3 
675         Mill M3 
 
 
  3`749,899    TN f 
     445,710     Kg. f 
30`356,587     GR f 
 
 
 
23 
28 
 
 
 
1,315      Mill   S/. 
1,156      Mill   S/. 
 
 
 
884.7      Mill.  S/. 
441.1      Mill.  S/. 
1,328.8   Mill.  S/. 

 
 
2006 (9) 
 
 
 
 
 
 
 
2006 (9) 
 
 
 
 
 
2006 (18) 
 
 
 
 
 
 
2006 (10) 
 
 
 
2006 (20) 
 
 
 
 
 
2006 (20) 
 
 
 
 
 
2006(19) 
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FUENTES DE DATOS: 
 

(1) INEI Censo 2005 
(2) INEI DIRSA 2005 2006  
(3) Dirección Regional de Educación 2006 
(4) Arequipa en números 2006 
(5) Indicadores Básicos Nacionales MINSA 2006 
(6) Dirección Regional de Vivienda INEI 2005 – 2006 
(7) Dirección Regional de Educación 2006 
(8) Dirección Regional de Trabajo 2006 
(9) Dirección Regional de Agricultura  2006 
(10) Dirección Regional de Energía y Minas 2006 
(11) Dirección Regional de la Producción 2006  
(12) INRENA 2006 
(13) EGASA 2005 2006  
(14) BCR Arequipa 2006 
(15) DIRCETUR 2006 
(16) Dirección General de telecomunicaciones  2005 
(17) Dirección Regional de Transporte y Comunicación 2006 
(18) Estudio de Potencialidades del PNUD 2005 
(19) Superintendencia de Banca y Seguros 2006. 
(20) Informe de BCR + DR de Agricultura 

 
 

1.20. SITUACION DE LA POBREZA EN AREQUIPA: 
 
El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) ha presentado el 
mapa de la pobreza para el año 2006.  
 
La metodología empleada por el FONCODES para medir la pobreza se concentra en 
seis indicadores:  
 

 Por un lado, se cuenta el acceso al agua, al desagüe y a la electricidad (3).  
 Por otro lado, se considera la tasa de analfabetismo entre mujeres (4), el 

porcentaje de niños entre cero y 12 años de edad (5) y finalmente la tasa de 
desnutrición crónica entre niños cuya edad oscila entre seis y nueve años de 
edad.(6) 

 
Todos los datos tienen como base el censo del 2005 
 
La metodología del mapa de pobreza persigue identificar las regiones  que presentan 
mayor vulnerabilidad a la pobreza. Un hogar sin agua, sin desagüe ni electricidad es 
pobre no solamente porque los ingresos económicos han de ser magros para vivir en 
tales condiciones, sino también porque las necesidades básicas para el desarrollo 
humano no están siendo cubiertas. 
 
Además, hay una correlación entre las distintas variables, los datos estadísticos 
demuestran  por ejemplo, que una región con gran número de niños entre cero y 12 
años de edad también suele tener alto niveles de desnutrición crónica y de 
analfabetismo femenino. A su vez, estos tres indicadores de desarrollo humano 
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sumados a los tres indicadores de acceso a bienes básicos nos pueden mostrar qué 
zonas son menos o más proclives a salir de la pobreza o a caer en ella. 
 
En base a los seis indicadores, el mapa de la pobreza del País, divide a los 1832 
distritos en cinco estratos  “quintiles". 
Quinti I : mas pobre 
Quintil V Menos pobre 

 
MAPA DE POBREZA  - FONCODES AREQUIPA 2006 
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A simple vista se percibe que la mayor carga de pobreza se distribuye en las 
provincias altas de la región y que en mejor posición frente al desarrollo se encuentran 
las provincias costeras y por supuesto, las grandes brechas al comparar la baja carga 
de pobreza en la zona metropolitana de la capital departamental. 
 
1.21. MAPA DE POBREZA DE AREQUIPA 2006: 
 

 
 
REGION 
PROVINCIA  

 
 
 
RANGO 

 
POB 
SIN 
AGUA 
   % 

 
POB SIN 
DESAGUE 

% 
 

 
POB SIN 
ELECTRI 

% 
 

 
ANALFAB 
MUJERES  

% 
 

 
NIÑOS 
<  DE 
12 A  
% 
 

 
DESNUT 
< DE 1 

% 
 

 
 

IDDH 

 
REGION 

 
4 

 
16 % 

 
10 % 

 
13 % 

  
8 % 

 
23 % 

 
16 % 

 
0.6463 

Arequipa 4 10 %  5 %  6 %  6 % 22 % 12 % 0.6582 
Camana 3 28 % 11 % 24 %  8 % 24 % 14 % 0.6318 
Caraveli 3 38 % 35 % 32 %  10 % 27 % 17 % 0.6183 
Castilla 2 26 % 26 % 34 % 18 % 28 % 24 % 0.6048 
Caylloma 2 52 % 23 % 40 % 17 % 29 % 35 % 0.5905 
Condesuyos 2 51 % 44 % 60 % 22 % 27 % 26 % 0.5865 
Islay 4 15 %  9 % 11 %  8 % 23 %  8 % 0.6421 
La Unión 1 46 % 53 % 71 % 39 % 33 % 49 % 0.5235 

Fuente: Foncodes 2006 / elaborado por PMP/ epidemiología  
 
De acuerdo a los datos presentados por FONCODES (2006) coloca a las provincias 
de Arequipa entre los Quintiles I para la provincia de la Unión donde efectivamente 
encontramos los índices de mayor pobreza y en el Ranking Nacional de Foncodes por 
distritos, el ranking de la mayoría de esta provincia están sobre los 1,700. msnm. 
 
Tres Provincias se encuentran en le Quintil II   Castilla – Caylloma y Condesuyos 
Dos Provincias se encuentran en el Quintil  III  Camana - Caraveli  
Dos Provincias se encuentran en el Quintil  IV  Arequipa  - Islay  
 
Pero, aún con estos seis indicadores que definen el quintil de pobreza y priorizacion 
para Foncodes, se percibe iniquidad, por cuanto muchos distritos del área rural de la 
provincia de Arequipa se encuentran con extrema pobreza y los promedios distritales 
podrían esconder estas diferencias. 
 
Foncodes, presenta la siguiente tabla de los 15 distritos menos pobres con relación a 
los mas pobres, encontrándose dos distritos de Arequipa entre el quintil V, pero en 
Yanahuara y el cercado de arequipa existen familias o grupos de población en 
extrema pobreza 
 
1.22. INDICE DE DESARROLLO HUMANO – FONCODES 2006: 
 
POBLACION MENOS POBRE  VS POBLACION MAS POBRE  - AREQUIPA  
 
Con la finalidad de mejorar el análisis de los datos mostrados por FONCODES, se ha 
construido la siguiente tabla que nos muestra la diferencia que existe entre los 15 
distritos menos pobres con distritos que muestran indicadores de salud alentadores:  
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POBLACION SELECIONDA Población
Indice de 

Desarrollo 
Humano

Esperanza de vida 
al nacer Alfabetismo Escolaridad Logro educativo Ingreso familiar 

per cápita

DISTRITO PROVINCIA habitantes IDH años % % % N.S. mes
PERU 26,207,970                0.5976                       71.5                           91.9                           85.4                           89.7                           285.7                         
REGION AREQUIPA 1,151,612                  0.6463                       74.0                           92.4                           87.1                           90.2                           298.4                         
Quince Distritos Menos Pobre 
Yanahuara     Arequipa 20,021                       0.7185                       74.7                           99.5                           95.0                           98.0                           749.7                         
Arequipa      Arequipa 60,007                       0.6934                       74.5                           99.2                           94.3                           97.6                           611.1                         
Jose L. Bustamante Y Rivero Arequipa 76,270                       0.6722                       73.9                           98.3                           92.6                           96.4                           525.4                         
Alto Selva Alegre Arequipa 72,818                       0.6661                       74.3                           97.0                           91.9                           95.3                           497.8                         
Mollendo  Islay 23,672                       0.6633                       72.9                           96.7                           93.3                           95.6                           522.1                         
Miraflores    Arequipa 52,114                       0.6629                       73.7                           96.9                           91.2                           95.0                           506.2                         
Socabaya   Arequipa 60,534                       0.6615                       74.1                           96.9                           92.0                           95.3                           475.4                         
Camaná Camana 14,043                       0.6613                       73.6                           96.4                           92.6                           95.1                           493.5                         
Mariano Melgar Arequipa 53,303                       0.6601                       73.8                           96.4                           91.0                           94.6                           489.2                         
Sachaca       Arequipa 20,008                       0.6547                       73.6                           95.4                           92.2                           94.3                           470.3                         
Cayma      Arequipa 75,908                       0.6546                       73.9                           96.0                           92.1                           94.7                           451.4                         
Cerro Colorado Arequipa 106,893                     0.6540                       73.7                           96.0                           92.3                           94.8                           454.3                         
Paucarpata  Arequipa 125,255                     0.6512                       73.8                           95.4                           91.8                           94.2                           444.7                         
Islay                                   Islay 3,926                         0.6475                       72.6                           97.4                           90.5                           95.1                           445.0                         
Jacobo Hunter  Arequipa 46,216                       0.6431                       73.8                           95.1                           90.0                           93.4                           412.0                         
Quince Distrito Más Pobres 
Tomepampa La Union 957                            0.5569                       63.7                           83.6                           92.2                           86.5                           367.1                         
Chilcaymarca Castilla 576                            0.5568                       64.6                           77.7                           96.2                           83.9                           389.3                         
Caylloma   Caylloma 4,101                         0.5528                       64.5                           78.5                           86.8                           81.3                           421.8                         
Sayla                                   La Union 502                            0.5505                       63.5                           79.0                           92.7                           83.5                           393.3                         
San Antonio De Chuca Caylloma 1,155                         0.5499                       62.7                           85.7                           81.0                           84.1                           405.1                         
Tapay Caylloma 880                            0.5397                       64.6                           75.7                           81.4                           77.6                           412.0                         
Tisco                                   Caylloma 2,249                         0.5311                       59.1                           85.3                           83.3                           84.6                           402.8                         
Salamanca Condesuyos 1,257                         0.5307                       64.2                           73.3                           83.0                           76.5                           391.9                         
Cayarani Caylloma 2,623                         0.5225                       59.9                           74.0                           85.7                           77.9                           461.4                         
Choco  Castilla 1,235                         0.5222                       64.4                           70.9                           78.1                           73.3                           399.7                         
Chachas     Castilla 1,992                         0.5219                       64.6                           71.9                           80.7                           74.8                           361.4                         
Huaynacotas La Union 2,778                         0.5072                       60.3                           72.1                           85.8                           76.7                           378.1                         
Alca                                    La Union 2,263                         0.4947                       58.5                           66.4                           93.0                           75.3                           393.9                         
Pampamarca La Union 1,831                         0.4865                       58.2                           68.6                           85.3                           74.2                           374.0                         
Puyca        La Union 3,337                         0.4568                       56.0                           65.6                           75.0                           68.7                           377.5                         
Fuente: Foncodes 2006 / Elaborado PMP/ Epidemiología
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1.23. NIVEL DE EDUCACION: 
 
Uno de los componentes claves de la calidad de vida de las personas y el desarrollo 
económico y social de un país es el nivel educativo de su población y a su vez es uno de 
los factores más frecuentemente utilizado en los análisis socio-demográficos por su 
ascendencia sobre diferentes aspectos de la salud reproductiva, acceso y uso a métodos 
anticonceptivos, salud de los niños, entre otros.  
 
La participación en el sistema educativo ofrece a las personas diversos medios para 
incrementar su bienestar tanto desde el punto de vista del ingreso como por la posibilidad 
de acceder y disfrutar de diferentes manifestaciones culturales; mientras que los años de 
educación completados por la población permiten percibir sintéticamente el resultado del 
proceso educativo para una población dada en un momento del tiempo  
 
1.23.1. TASA DE ANALFABETISMO:  
 
HOMBRES        3.6   %  
           
MUJER      15.2   % 
 
PROMEDIO REGIONAL     9.6    %   
        
Gasto en Educación: Gasto por Habitante. S/. 110.6 (ENAHO 2005) 
 
Las diferencias de mediana de estudios entre hombres y mujeres es resultado del diferente 
acceso a los servicios educativos que se manifiesta entre la población mayor de 40 años, 
diferencia que no se presenta entre los menores de 40 años, cuya mediana de estudios es 
similar en cada tramo de edad.  
 
En el departamento  hay diferencia  en la mediana de años de estudio, a favor de los 
varones  (10 años)  y semejantes cifras se encuentran en los departamentos que se 
encuentran entre los estratos de mayor desarrollo. 
 

Número de Centros Educativos en el Sistema Educativo Escolarizado  
Urbano y Rural, 2006 

 
2005 2006* Arequipa 

  Total  Urbano  Rural Total  Urbano  Rural 
Total Escolarizado 2,930 2,410 520 3,649 2,913 736 

Educación Inicial 975 866 109 1,706 1,389 317 
Primaria  1,184 824 360 1,172 801 371 
Secundaria 500 458 42 481 443 38 
Superior no universitaria 1/ 70 65 5 71 66 5 
Otras modalidades 2/ 201 197 4 219 214 5 

 
Para el año 2006 se ha considerado la educación básica regular total (escolarizada y no 
escolarizada). La Escolarizada  comprende: La formación magisterial y educación especial, 
y la no Escolarizada  comprende: Educación ocupacional y educación especial.  
 
Nótese que al 2006, se ha incrementado el número de alumnos en Educación escolarizada 
de 2930 en el 2005 a 3649 en el 2006 , es decir un incremento de 18 % mas, tanto en la 
zona urbana como rural. 
 
Fuente: Ministerio de Educación: Estadística Básica 2006. 
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NIVEL DE EDUCACION DE LA POBLACION DE 6 AÑOS Y MAS 
AREQUIPA 2006 

 
 

NIVEL ALCANZADO 
 

HOMBRES 
 

MUJERES 
 

ESTRATO 4TO 
Sin Educación 1.6 6.2 1.0 
Primaria incompleta 24.3 29.3 22.6 
Primaria completa 2.1 2.8 2.2 
Secundaria incompleta 21.8 16.6 21.1 
Secundaria completa 21.3 17.9 28.1 
Superior 28.8 27.2 29.4 
Mediana de años de EDU 10.0 8.4 10.1 

        Fuente : ENDES 2006 
 
 
REGION AREQUIPA: ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO  

 
Los avances de la educación en Arequipa, han sido notables en los últimos veinte años si 
nos comparamos con otras regiones, con procesos que son parte de la historia educativa y 
el esfuerzo de muchos docentes que en forma silenciosa han construido la configuración de 
los servicios educativos de hoy.  
 
La educación en nuestra región ha tendido diferentes momentos, como la reorganización 
del sistema educativo; la creación de las Grandes Unidades Escolares, o las reformas de 
populistas. Sin embargo los índices más altos de avance en la cobertura se han dado 
desde mediados de la década del 80 y en la década del 90, contexto en que conjugan 
varios factores como el precedente modernizante y reformista, la segunda oleada 
migracionista, la revolución tecnológica (con la llamada sociedad del conocimiento) e 
incluso la globalización. Este avance, se evidencia con logros en el incremento de 
poblaciones en el sistema educativo, o la reducción del analfabetismo.  
 
Si vemos como en los distintos niveles de la educación escolarizada las cifras suben, nos 
daremos cuenta de esto. Por ejemplo, entre 1985 y mediados de los 90, en el nivel inicial la 
población de 3 a 5 años de edad que se incorpora a la educación formal tiene un 
incremento en más de 30%, logrando una cobertura de 53%. 
  
El crecimiento de la población de 6 a 11 años de edad -durante el mismo periodo- que se 
incorpora al sistema educativo es de 13%, y su cobertura es de 93%, casi universal. 
Respecto a la educación secundaria se ha dado una situación similar en cuanto a 
cobertura, la cual a nivel nacional alcanza aproximadamente a 70% de la población entre 
12 y 16 años de edad. 
 
En cuanto al analfabetismo, la tasa a través de la historia ha ido disminuyendo de manera 
sostenida, haciéndose regular a partir de la década del 90 hasta la fecha. A lo largo de 60 
años la tasa de analfabetismo ha disminuido de 57,6% a 12,1% como promedio regional.  
Sin embargo desde la década del 80, la población analfabeta tan solo ha decrecido en 6 
puntos porcentuales, aparentemente hay un estancamiento. Del mismo modo, las brechas 
históricas de género y por zona geográfica, han sido una regularidad. El analfabetismo 
sigue teniendo un rostro predominantemente femenino y rural.  
 
Pese a haber tenido importantes avances en cuanto a la cobertura, aparece un tema muy 
importante: la calidad educativa. Esta ha sido muy discutida, incluso los preocupantes 
resultados de las mediciones de calidad educativa motivan la emergencia educativa. 
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NIVEL Y MODALIDAD 

 
TOTAL 

 
AREQUIPA 

 
CAMANA 

 
CARAVELI 

 
CASTILLA 

 
CAYLLOMA 

 
CONDESUYOS 

 
ISLAY 

 
LA UNION 

 
TOTAL 
 

 
373,490 
 

 
304,262 

 
15,705 

 
9 185 

 
11 020 

 
11 025 

 
3 486 

 
13 312 

 
5 495 

 
I Escolarizado. 
E.inicial 
E. Primaria 
P. Menores 
P. Adultos 
E. Secundaria 
S. Menores 
E.S. Menores (d)* 
S. Adultos 
E. Superior 
E. Universitária 
E. No Universitária 
F. Magisterial 
E. Superior Tec. 
E. Artística 
Otras Modalidades 
E. Especial 
E. Ocupacional 
II. No escolarizado 
E. Inicial 
E. Primaria 
E. Secundaria 
E. Especial 

 
359,239 
36,111 
139,496 
138,998 
498 
107,948 
103,594 
678 
3 676 
68,018 
41,196 
26,822 
6 793 
19,493 
536 
7 666 
1215 
6451 
14,251 
9688 
401 
4062 
100 

 
293,539 
28,728 
105,559 
105,346 
213 
84,836 
82,077 
141 
2618 
68018 
41,196 
26,822 
6793 
19,493 
536 
6398 
1086 
5312 
10,723 
6661 
372 
3651 
39 

 
14,797 
1660 
7058 
7025 
33 
5 690 
5 236 
215 
239 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
389 
20 
369 
908 
620 
23 
227 
38 

 
8 804 
1 210 
4 598 
4 598  
- 
2 978 
2 913 
- 
65 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
18 
- 
18 
381 
323 
- 
58 
- 

 
10 560 
1159 
5 524 
5 430 
94 
3813 
3166 
270 
377 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
64 
23 
41 
460 
451 
1 
8 
- 

 
10 426 
912 
5922 
5799 
123 
3 448 
2 124 
52 
272 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
144 
33 
111 
599 
563 
5 
31 
- 

 
3 237 
261 
1 775 
1 760  
15 
986 
986 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
215 
- 
215 
249 
226 
- 
- 
23 

 
12 700 
1 595 
5 887 
5 867 
20 
4 780 
4 675 
- 
105 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
438 
53 
385 
612 
525 
- 
87 
- 

 
5 176 
586 
3173 
3173 
- 
1417 
1417 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
319 
319 
- 
- 
- 

 
 



Análisis de la Situación de Salud 2007                                                         Oficina de Epidemiología 

Pág : 55 

 
REGION AREQUIPA: GRADUADOS Y TITULADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTIN 2002 – 2006 
 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
 
Especialidad Gradu

ado 
Titula
do 

Gradu
ado 

Titula
do 

Gradu
ado 

Titula
do 

Gradu
ado 

Titula
do 

Gradu
ado 

Titula
do 

 
Ing. Mecánica 
Ing. Eléctrica 
Ing. Mecánica - Eléct 
Ing. De Sistemas 
Ing. Electrónica 
Medicina 
Psicología 
Relaciones industriales 
Cs. Comunicación 
Periodismo 

 
17 
22 
9 
14 
12 
89 
87 
48 
35 
-- 

 
11 
5 
38 
-- 
11 
94 
24 
19 
17 
-- 

 
33 
23 
12 
56 
42 

144 
89 
49 
55 
-- 

 
11 
-- 
21 
8 
22 

147 
53 
40 
36 
-- 

 
40 
33 
7 
50 
53 

140 
110 
43 
86 
-- 

 
31 
12 
17 
6 
22 

140 
113 
49 
73 
-- 

 
34 
36 
5 
44 
63 

125 
102 
54 
60 
-- 

 
22 
19 
13 
19 
37 

125 
84 
48 
42 
-- 

 
63 
59 
1 
42 
65 

119 
123 
67 

105 
2 

 
18 
19 
15 
14 
35 
95 

107 
33 
27 
-- 

Fuente: Ofic. de Planificaci�n de la 58UNSA 

 
1.24. VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO: 
 
Arequipa es una ciudad con una población estimada de casi 1`200,000 habitantes, de los 
cuales el 80 % residen en zonas urbanas. La región desarrolla un fuerte proceso de 
urbanización,  mientras que en 1950 la población urbana constituía el 39 % de la totalidad 
regional hacia el 2005 esta cifra era de un 75 %.  
 
Además, mientras que la población urbana casi se triplicó, la rural permaneció casi 
constante. Este fenómeno, si bien común en muchas ciudades del País y de América 
Latina, es más agudo en Arequipa, donde  como consecuencia de la migración interna y 
externa, generan un gran déficit de vivienda. 
 
Durante la última década, se han conformado miles de nuevas familias con necesidades de 
vivienda y el mercado formal de vivienda sólo es capaz de atender a 20 a 25 % de la 
demanda, lo que ha derivado en cohabitación, incremento en el nivel de hacinamiento, 
problemas de promiscuidad, salud y búsqueda de vivienda en el mercado informal. 
 
El fenómeno de las carencias habitacionales no es exclusivo de la población de menores 
ingresos, pero para ellos el problema es más agudo, es probable que los hogares afectados 
por déficit habitacional en áreas urbanas asciendan a más de 300,000. 
 
La situación rural, aunque es delicada no existen datos que den credibilidad de su condición 
por lo que aquí no es posible detallar, sin embargo, el déficit de vivienda sigue en asenso. 
 
1.24.1. CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS: 
 
A pesar del crecimiento urbano, de la ciudad con gran expansión a los distritos mas 
grandes como José Luís Bastamente y Rivero, Paucarpata, Cerro Colorado etc, existen 
grandes asentamientos humanos con viviendas de material noble y de gran complejidad 
arquitectónica, dando muestras de un gran avance económico familiar, y en algunos 
lugares como El Palacio en Sachaca, Piedra Santa,  Yanahuara, y Cayma se han 
construido centros habitacionales, para la población de mejores ingresos económicos. Sin 
embargo esto contrasta con el desarrollo de estos distritos por cuanto muchas veces con 
gran esfuerzo, la población ha construido sus viviendas con la complejidad del desarrollo, y 
por lo costoso de sus terminados y servicios se quedan en “Obra Blanca” y así conviven por 
muchos años.  
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La zona de mayor explosión demográfica, de la ciudad de Arequipa se desarrolla en las 
faldas del Misti, con un exuberante crecimiento de zonas como las Pampas de Polanco, 
Alto Misti, Pueblo Joven Independencia, que en corto plazo han logrado tener pistas y 
servicios básicos, pero aun persiste una gran migración de las zonas altas a la provincia 
capital y continuan invadiendo terrenos eriazos, que en corto plazo se constituyen en 
graves problemas de salud por falta de servicios de agua y desagua principalmente. 
  
 
  

Vivienda 
Improvisada 

 

 
Material 

de  
adobe 

paredes 

 
Piso de 
Tierra 

 
Alumbrado 

eléctrico 

 
Acceso a 

agua 
potable 

 
Viviendas 

sin 
desagüe 

 
Usa leña 

para 
cocinar 

 
AREQUIPA 

 
3.0 

 
6.2 

 
21.2 

 
84.7 

 
82.0 

 
11.4 

 
15.7 

 
Se han considerado las paredes de material de quincha, piedra con barro y madera. Acceso 
a agua potable: incluye red pública dentro y fuera de la vivienda, y pilón de uso publico 
 
Es muy difícil hoy en día que los gobiernos locales, accedan a permisos para viviendas 
improvisadas, sin embargo aún tenemos un 3 % que viven en condiciones paupérrimas, 
sobre todo cerca de las torrenteras y zonas marginales de la ciudad, 21.2 % de las 
viviendas tienen piso de tierra, esto es visible sobre todo en las zonas de expansión peri 
urbana de la región donde se observa casas de material noble, incluso de dos pisos, pero 
con piso de tierra, lo que esta muy relacionado también con el mayor riesgo de los niños 
para las IRAs, que al salir de sus lugares de dormida, encuentran pisos húmedos de tierra 
fomentando los cambios bruscos de temperatura.  
 
 
1.24.2. Tipo de alumbrado de la vivienda Censo 2005 
 
Las viviendas en general de la Región, cuentan servicios de alumbrado eléctrico en 
un 84.67 %, quedando un sector de sectores sobre todo urbano marginales donde 
el acceso aun es difícil.  Esta población accede entonces al uso lamparines, de 
kerosén, o velas etc. Los cuales son un factor de riesgo para las enfermedades 
respiratorias agudas  de alta prevalencia en todo el territorio. 
 
   VIVIENDAS CON DIFERENTES CATEGORIAS DE ALUMNBRADO 2006 
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PROMEDIOS REGIONALES 

 
 
 
1.24.3. CONSUMO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS AREQUIPA 2006: 
 

 
 
 
PROMEDIO REGIONALES: 

 
 INEI. Censo 2005 

Categorías Casos % Acumulado %
 Electricidad 237 104 84,67 % 84,67 %
 Kerosene (mechero / lamparin) 7 527 2,69 % 87,36 %
 Petróleo / gas (lámpara) 452 ,16 % 87,52 %
 Vela 31 091 11,10 % 98,63 %
 Generador 562 ,20 % 98,83 %
 Otro 2 471 ,88 % 99,71 %
 No tiene 810 ,29 % 100,00 %
 Total 280 017 100,00 % 100,00 %

Categorías Casos % Acumulado %
 Red pública dentro de la vivienda 193 200 69,00 % 69,00 %
 Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio 19 125 6,83 % 75,83 %
 Pilón de uso público 17 165 6,13 % 81,96 %
 Camión-cisterna u otro similar 13 432 4,80 % 86,75 %
 Pozo 5 710 2,04 % 88,79 %
 Río, acequia, manantial o similar 25 833 9,23 % 98,02 %
 Otro 5 552 1,98 % 100,00 %
 Total 280 017 100,00 % 100,00 %
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VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO  
                        

Ing. Elmer Cruz Torres. 
Ing. Claudio Sulca  

 
Para el 2006, el 19 % de la población general no tiene servicios de agua, los cuales se ven 
obligados a utilizar diferentes fuentes de abastecimiento, siendo el más utilizado los 
tanques de agua, los cuales no garantizan la potabilidad y garantía de uso, ya que muchas 
veces se abastecen de manantiales sin potabilización. 
 
El 81 % de una población de 1’151,612 (100%) de la Región Arequipa, cuentan con servicio 
de agua de consumo humano con sistema convencional; captación, Planta de tratamiento y 
/ bombeo, reservorio, redes de distribución y conexiones domiciliarias, distribuidos 
principalmente en las  zonas urbanas ( 85%) solo un (7%) en las zona peri urbanas y un 
(8%) en la zona rural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POBLACION VIGILADA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACION REGION AREQUIPA CON SERVICIO 
DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO -AÑO 2006

81%

19%

 CON SERVICIO DE AGUA
SIN SERVICIO DE AGUA

POBLACION  
SERVIDA 
TOTAL

POB. 
SERVIDA

AGUA 
SEGURA

POB. 
SERVIDA

AGUA 
SEGURA

POB. 
SERVIDA

AGUA 
SEGURA

1,062,338 728,344 679,222 58,478 39,489 77,402 31,768

93% 68% 41%

RURALPERIURBANAURBANA

AGUA SEGURA    =   > 0.5                 ppm    CLORO RESIDUAL 
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ACTIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

• Vigilancia en las cuatro etapas de los residuos sólidos municipales (recolección, 
transporte, salud de los trabajadores y disposición final), según los formatos de 
evaluación para determinar el riesgo sanitario en cada una de las etapas. 

 
• Evaluación y catastro de los Botaderos según formato para determinar el riesgo 

sanitario de esta manera para determinar su conversión o clausura. 
 
• Evaluación y vigilancia de letrinas según formato, y determinar su estado para las 

recomendaciones a cumplirse. 
 

• Las Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos EC-RS, las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos EPS-RS y las infraestructura de 
disposición final de residuos sólidos IDF-RS se realiza el informe técnico de 
calificación previa de los expedientes y enviados a DIGESA para su tramite 
correspondiente para lo cual tienen que cumplir con los siguientes requisitos: 

 
• Elaboración de informes técnicos respecto al área de Residuos Sólidos a solicitud 

de las diferentes instituciones publica o privadas. 
 

• Inspecciones inopinadas a problemas que tengan que ver con residuos que 
comprometan la salud publica y el ambiente 

 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES: 
 
La vigilancia del manejo de los residuos sólidos municipales, se realiza en todo el ámbito 
Regional a través de una red de vigilancia de puntos críticos, donde se observa en forma 
sistemática y permanente desde la recolección, transporte, evaluación sanitaria del 
personal que  manipula estos residuos  y la disposición final. 
 
Los informes se construyen en base a la recolección mensual de estos indicadores, los 
cuales mantienen en forma Standard los criterios de riesgo, según los resultados de cada 
una de las etapas antes mencionadas. Estos criterios definen una calificación de riesgo 
sanitario y  se cataloga mes a mes los resultados que representan. Con la finalidad de 
presentar, solo algunos de los resultados de esta vigilancia de residuos sólidos, se hará una 
descripción de dos distritos, por cada provincia y describir también  el sistema en la zona de 
Arequipa Cercado. 
 
RED CAMANA - CARAVELI:  
 
Los datos para Camana, de acuerdo a la calificación de riesgo sanitario son: En la recolección 
se encuentra en alto y muy alto riesgo en los meses de Julio y Agosto. En el transporte se 
encuentra en regular riesgo en todos los meses a excepción del mes de agosto que llega a alto 
riesgo y sus resultados se relaciona con la mejoras de sus unidades de recolectoras de 
basuras. 
 
El riesgo para los manipuladores, recicladotes de basura se encuentra en muy alto riesgo  
relacionado a fallas en los equipos de protección o por momentos por mayor cantidad de 
residuos.  
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En la disposición final de los residuos sólidos se encuentra en muy alto riesgo, por cuanto 
aún no contamos con rellenos sanitarios, siendo en su mayor parte botaderos a campo abierto 
con grave perjuicio a la salud de las personas en general y al ambiente. 
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VIGILANCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DISTRITO DE 
CAMANA 2006
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En cambio en la Provincia de Mariscal Cáceres (punto crítico en San José) se observa que 
la fase de recolección se encuentra en muy alto riesgo en la mayor parte del año  siendo 
más crítico en el mes de Mayo. Lo mismo podemos afirmar del transporte, que por más 
tiempo permanece en bajo riesgo y en los meses Diciembre, Mayo, y las fases de salud de 
los manipuladores se mantienen en bajo riesgo y mínimo riesgo sanitarios.  
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RED DE SALUD: CASTILLA – CONDESUYOS - LA UNION  
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En La provincia de Castilla, sede de la Red Castilla, Condesuyos, La Unión se tiene como 
punto critico de vigilancia de residuos sólidos, el distrito de Aplao, donde solo la recolección 
se encuentra en muy alto riesgo y el resto de etapas se encuentra en alto riesgo, lo que 
significa que en este distrito, el manejo de residuos sólidos es deplorable por cuanto los 
riesgo se mantienen en todo el años en registros de alarma y se mantiene por 
desconocimiento de los riesgo que ello conlleva. 
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Sin embargo en esta misma RED de SS, se encuentra el distrito de Uraca – Corire, el cual se 
distingue por su avance en el desarrollo urbano, donde el sistema de vigilancia muestra que el 
transporte se mantiene ya en riesgo aceptable, pero aun el resto de etapas se encuentran en 
muy alto riesgo, sobre todo por los botaderos a campo abierto.  
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RED AREQUIPA CAYLLOMA  
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Yanahuara es el distrito considerado el de menor pobreza, corresponde al quintil V, solo 
comparable con los distritos de Miraflores en Lima, sus residuos sólidos tiene problema en 
los sistemas de recolección, donde se encuentran en muy alto riesgo, en cambio en el 
transporte de los residuos se encuentran hacia el bajo riesgo, y la salud de los 
manipuladores se encuentra en el bajo riesgo. 
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Mientras, que para el distrito de Cerro Colorado, el mayor riesgo lo tienen los trabajadores 
que manipulan la basura y residuos sólidos, y se suma a que en este distrito se encuentran 
una gran parte de botaderos. 
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En cambio el Distrito de Paucarpata, es de gran extensión territorial, y quizás uno de los 
mas concentrados poblacionalmente, con grandes volúmenes de residuos, y aquí la 
recolección se encuentra en mejor posición respecto al transporte y salud de los 
trabajadores, pero en general el riesgo es muy alto en este distrito y la salud de su 
población se considera en alto riesgo, mientras no se mejore el manejo de los residuos. La 
disposición final es la mas crítica y de gran exposición so solo para la población de 
Paucarpata, sino para la población regional en general. 
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Como puede observarse muy claramente en La Red Islay, el riesgo es en general muy alto 
en todas las fases del manejo de los residuos sólidos. En cambio en Matarani, zona 
portuaria de la Provincia, solo por meses es crítico la recolección, el transporte es pasable, 
pero la salud de los manipuladores y la disposición final es critica.  
 
VIGILANCIA DE RESIDUOS MUNICIPALES CERCADO DE AREQUIPA  
 
En este caso del cercado de Arequipa, solo se esta informando la recolección de residuos 
sólidos municipalidades y solo el hospital Goyeneche informa la recolección, no se tienen 
información del transporte y otros. 
 
No se cuenta con incineradores hospitalarios, generando grave riesgo por el mal manejo de 
los residuos sólidos, más aun cuando son hospitalarios. 
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MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 

INDICADOR Nº 2  - CONSOLIDADO DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
IV TRIMESTRE  - AÑO 2006 

Cloro Residual 
(mg/l) Poblacion Vigilada 
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Riesg

o 
Segur

a 
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NO 

segura 

Agua 
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<0.5 >0.5 (hab.) (hab.) (hab.) 

1 
RED AREQUIPA 
CAYLLOMA AREQUIPA 932,901 645,23

3 36,039 33,42
0 

714,69
2 768 189 579 69,850 644,84

2 
714,69

2 

2 

RED Nº 1 
CAMANA-
CARAVELI 

CAMANA-
CARAVELI 88,539 28,901 10,100 6,761 45,762 432 334 98 19,491 26,271 45,762 

3 

RED Nº 2 
CASTILLA 
CONDESUYOS 
LA UNION 

CASTILLA 
CONDES.  
LA UNION 

67,100 18,803 1,913 8,671 29,387 247 118 129 11,595 17,792 29,387 

4 RED Nº 6 ISLAY ISLAY 55,808 26,728 8,178 13,45
9 48,365 186 40 146 474 39,713 40,187 

    Totales 1,144,34
8 

719,66
5 56,230 62,31

1 
838,20

6 
1,63

3 681 952 101,41
0 

728,61
8 

830,02
8 

           12 % 88 %  

Al IV trimestre del 2006, para la región encontramos que el 12 % de la población consume 
agua no segura y el 88 % de la población consume agua segura. El control de la calidad de 
agua esta en función del cloro residual libre en las redes de servicio publico, considerando un 
rango de 0.5 ppm a 0.8 ppm de acuerdo con el marco normativo del MINSA, para considerar 
agua segura.  Ello se realiza mediante el diseño de una red de muestreo de puntos para las 
zonas, peri urbana, urbana y rural. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LOS  RECURSOS 
HIDRICOS:  -   RIO CHILI 
 

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA 
DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

RIO CHILI 2006
CLASE II Y III, Según Ley 27752
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En el presente cuadro para el año de 2006, se observa los análisis microbiológicos 
realizados en las nueve estaciones establecidas en el proceso de  vigilancia  del rió Chili, 
superando a los estándares de coniformes fecales en las estaciones ubicadas a partir del 
Puente Grau , Puente de Uchumayo, Fundo Mocoro, y Puente Vitor.  
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RIO CAMANA – MAJES  2006  
 

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA 
DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

RIO CAMANA MAJES - 2006
CLASE  III, Según Ley 27752
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En río Camana Majes monitoreado durante el año 2006, se observa la contaminación 
microbiológica en todos lo puntos muestreados, producto de las actividades domésticas y 
otras descargas que van directamente hacia el receptor notándose los grados mas altos  de 
contaminación en las zonas de Huancarqui, Punta Colorada, Characta, Camana, y San 
José de Chule. 
 
RIO SIGUAS – QUILCA  2006  
 

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA 
DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

RIO SIGUAS QUILCA 2006
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En el río Siguas-Quilca monitoreado durante el año 2006 se observa que en los ocho 
puntos monitoreados la contaminación microbiológica supera a las normas de 
permisibilidad,  y  mas aún en un valor muy alto en la descarga del Delta Quilca, cabe 
resaltar que el río Siguas Quilca esta enmarcado dentro de la cuenca del Chili. 

BIODIVERSIDAD:  

Arequipa cuenta con numerosas especies y ecosistemas, que la han convertido en un 
departamento de gran atractivo turístico. Para poder conservar su biodiversidad se han 
creado dos Áreas Naturales de gran importancia en nuestro país.  Las alturas de Arequipa 
ha sido considerada por muchos como tierras baldías, de desiertos, volcanes y planicies 
que el viento barre de manera permanente sin embargo cuenta con valiosa fauna como los 
cóndores, tarucas, tropillas de vicuñas y algunos guanacos, también cuenta con flora como 
la yareta y tolares. En los valles y cañones reinan legiones de aves semilleras y fruteras 
que tiene su alimento en la producción agrícola de papa, maíz, habas, cebada, tunas, etc. 

La región Arequipa tiene la costa mas extensa despoblada y desconocida del litoral 
peruano con abundantes arenales y acantilados, que confluyen en fértiles valles y en sus 
orillas hay variedad de especies marinas (peces y mariscos), reconocido por las colonias de 
lobos marinos y aves guaneras 

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca fue creada en 1971, con un área de 370 
mil hectáreas, para proteger varias especies en peligro de extinción: guanacos, vicuñas y 
más de 70 variedades de aves. Además de la flora y fauna. El Santuario Nacional Lagunas 
de Mejía alberga 141 especies de aves, de las cuales 84 son residentes de la costa 
peruana y 57 migratorias de las cuales, 17 llegan a Mejía de otras partes del Perú, 4 de 
otros países de Sudamérica y 34 desde América del Norte. 

Los primeros inventarios de biodiversidad animal en la región Arequipa se remontan a 1929 
con el Dr. Edmundo Escomel a partir de esa época las cifras se ha incrementado y 
probablemente continúan incrementándose, el numero que se maneja actualmente es el 
siguiente: Mamíferos 66 especies, Aves 329 especies, Anfibios 9 especies, Reptiles 19 
especies, Peces 10 especies, haciendo un total de 435 especies de fauna en la región. 

 
 

MEDIO AMBIENTE: 

En el aire existen una serie de contaminantes, que pueden ser dañinos para la salud 
humana de acuerdo a los niveles en los que se encuentren en la atmósfera en especial las 
emisiones de carácter antropogénico, producto de las actividades del hombre. Estos 
contaminantes, son el resultado de las emisiones primarias: dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno, partículas totales en suspensión (partículas iguales o menores a 10 micras de 
diámetro, partículas menores de 2.5 micras), monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno; 
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o de la transformación química en la atmósfera de los mismos y que generan 
contaminantes secundarios, como es el caso del ozono. En el área urbana de la ciudad de  
Arequipa los vehículos automotores, constituyen una de las fuentes principales de la 
contaminación del aire. Entre las fuentes fijas de mayor importancia, se tiene a las 
industrias, minas que generan emisiones con diferentes características, y se tiene además 
fuentes naturales de contaminación como los volcanes, terrenos eriazos, que desprenden 
gran cantidad de polvo a manera de partículas que son dañinas a la salud. Los altos niveles 
de contaminación están causando problemas de salud en la población más vulnerable 
(niños) o agravar problemas cardiovasculares o respiratorios existentes en la población 
general. 
  
En Arequipa mas de la cuarta parte (26.18 %) de las consultas médicas en los 
establecimientos de salud y mas del 23 % de las hospitalizaciones pediátricas se deben a 
las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. La incidencia de neumonías se 
mantiene constante en los últimos años.  
 
En julio del 2001, se publicó el Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM “Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad del Aire, el cual establece los parámetros de calidad de 
aire para contaminantes primarios y algunos secundarios como: dióxido de azufre, material 
particulado, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ozono y señala la necesidad de 
realizar un diagnóstico de Línea de Base que consta de los estudios de calidad de aire, 
determinación de las fuentes fijas, fuentes móviles, la cuenca de aire, y los estudios de 
carácter epidemiológico en 13 ciudades del país dentro de ellas la ciudad de Arequipa, con 
el propósito de establecer como producto final un plan de acción local para priorizar 
medidas destinadas al mejoramiento de la Calidad de Aire en nuestra ciudad y el control de 
las enfermedades de carácter respiratorio. 
 
En Arequipa se ha realizado el “Estudio Epidemiológico de Línea Basal: Prevalencia de 
Enfermedades respiratorias en niños de 3-14 años asociadas a la Calidad de Aire, del cual 
nos permitimos afirmar la relación causal existente entre los altos niveles de contaminación 
y la presencia de asma y rinitis alérgica en estos grupos de población estudiados. 
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ESTACION UNSA - OZONO (O3)
CONCENTRACION MAXIMA MENSUAL 

PROMEDIO 8 HORAS
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El ozono troposférico considerado un contaminante secundario de características de 
oxidación fotoquímica, altamente irritante al tracto respiratorio, su presencia en la atmósfera 
de la ciudad de Arequipa es notoria a pesar de no superar a los Estándares de Calidad de 
Aire  de 120 ug/m3  
 

ESTACION MOVIL - MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE  (PM10)
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El PM10  Material particulado, es considerado un contaminante en la atmósfera de la ciudad 
de Arequipa, se vienen haciendo mediciones periódicas en diferentes lugares, con los 
equipos móviles que contamos, dando como resultado que las zonas con mayor tránsito de 
vehículos son los de mayor contaminación llegando hasta 129,en la A. Alcides Carrión 
(frente al Hospital Honorio Delgado). 
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ESTACION MOVIL - MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE  (PM10)
PROMEDIO 24 HORAS

AREQUIPA - 2006
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El PM10 un contaminante particulado de mucha incidencia en la atmósfera de la ciudad de 
Arequipa  se encuentran promedios diarios que no superan a la  norma diaria de 150 ug/ 
m3, mas se observa que en todas las zonas evaluadas se superan al Estándar de Calidad 
de Aire de 50 ug/m3  
 

ESTACION GOYENECHE - PARTICULAS TOTALES EN SUSPENSION  (PTS)
CONCENTRACIONES  MAXIMAS

AREQUIPA - 2006
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DIC.

 
 
 
Las partículas totales en suspensión PTS,  evaluadas en la zona de la Av. 
Goyeneche como dato histórico en el resumen de concentraciones máximas 
durante el año 2006  superan a la norma de la EPA, de 265 ug/m3, a partir de los 
meses de julio  a diciembre, que va en relación a la baja de la humedad relativa al 
35 %  en la ciudad de Arequipa metropolitana. 
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"ESTOY MÁS CAUTIVADO POR LOS SUEÑOS DEL FUTURO QUE POR LA 
HISTORIA DEL PASADO.”  

 

THOMAS JEFFERSON 

 
 
 

 
                                                 Casa Tristán del Pozo 
 
PMP/. 
 
 
 



Gobierno Regional de Arequipa                                                                     Gerencia de Salud Arequipa 

Pág : 72 

 


