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Presentación

El 15 de agosto de 2007, un terremoto de magnitud 7.9 en la escala de Richter afectó la 
zona de la costa  y parte de la sierra del Perú, devastando hospitales, escuelas, iglesias 
y viviendas.  Colapsaron los servicios públicos en la ciudad de Pisco y hubo serios 
daños en Chincha, Ica, Cañete, así como en las zonas de la sierra de Huancavelica: 
Castrovirreyna y Huaytará.  De acuerdo a un informe emitido por el Instituto  Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) el terremoto afectó a 72,248 familias, dejando al 80% de 
ellas sin vivienda.  Ante esta situación el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con 
financiamiento y en estrecha coordinación  con el MIMDES y PRONAA, realizaron una 
evaluación de la seguridad alimentaria denominada ESAE (Evaluación de la Seguridad 
Alimentaria durante Emergencias).

Su objetivo es generar suficientes conocimientos acerca de la situación de seguridad 
alimentaria para decidir el tipo, la escala y el plazo de la intervención.   La ESAE, 
en zonas extensas y/o heterogéneas puede generar un informe en un máximo de 6 
semanas y en zonas reducidas u homogéneas hasta en una semana.

Los resultados de la ESAE, realizada a pocos días del terremoto, encontró que 33,000 
familias (165,000 personas) resultaron con algún grado de inseguridad alimentaria,  el 
32% de ellas (10,500 familias) en grado severo.   Los determinantes a la vulnerabilidad 
humana fueron la pérdida de sus activos (como la destrucción de sus viviendas), la 
pérdida de los bienes de trabajo y daños significativos en los sistemas de riego.   La 
oferta de trabajo asalariado disminuyó.   Luego del terremoto sólo el 40% de los hogares 
consumen tres comidas al día, cuando antes lo hacía el 85%.   Los severos daños 
se suman a la deteriorada infraestructura social, como el agua, desagüe, servicios 
educativos, servicios de salud,  transporte, etc.

La evaluación realizada  facilitó al gobierno central, los gobiernos locales, los organismos  
de desarrollo y la cooperación internacional,  identificar  las zonas y hogares en función 
a su grado de afectación  a la inseguridad alimentaria, permitiendo por consiguiente 
reformular y focalizar mejor la ayuda.

Guy Gauvreau
Representante PMA PERU
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1. ANTECEDENTES

A las 18:34 (hora local) del 15 de agosto 
de 2007 un terremoto de magnitud 7.9 
en la escala de Richter remeció la zona 
central de la costa del Perú, destruyendo 
hospitales, escuelas, iglesias y viviendas en 
la ciudad de Pisco y causando serios daños 
en las provincias circundantes de Chincha, 
Ica, Cañete, así como en las localidades 
Castrovirreyna y Huaytará en Huancavelica. 

Los efectos del fuerte sismo se sintieron 
incluso en las provincias de Yauyos, Páucar 
del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas, 
lugares alejados de la zona del epicentro.

Ante el lamentable hecho, y la magnitud del 
desastre, el Gobierno del Perú a través del 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
montó una masiva operación de búsqueda, 
rescate y ayuda que contó con el valioso 
apoyo de la comunidad internacional, en 
especial del Disaster Assessment and 
Coordination Team de Naciones Unidas 
(UNDAC). Asimismo, el Gobierno Central 
decide decretar el 23 de agosto Estado de 
Emergencia en el departamento de Ica y en 
la provincia de Cañete. 

Según el reporte de INDECI al 29 de agosto 
(Tabla 1), el terremoto en el sur del Perú 
había afectado a 72,248 familias, dejando al 
80% de ellas sin vivienda. 

Personas 
fallecidas Heridos

Familias 
damnificadas (con 

sus viviendas 
destruidas)

Familias afectadas (con sus viviendas 
afectadas parcialmente)

Total 519 1,366 58,581 13,667

El Programa Mundial de Alimentos de las 
Naciones Unidas (PMA) también movilizó –de 
manera inmediata- recursos alimentarios para 
la asistencia de la emergencia, atendiendo a 
16,000 familias en las provincias afectadas, 
mediante el Programa Nacional de Apoyo 
Alimentario (PRONAA). 

Con el propósito de ampliar y hacer más 
efectiva la ayuda se decidió hacer una 
evaluación de la situación de seguridad 
alimentaria en la zona afectada, acción 
que realizada en forma conjunta con el 
PRONAA.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGIA

Objetivos

General
Hacer  una estimación inicial de los efectos del terremoto en la disponibilidad, acceso y uso de 
los alimentos de la población afectada.

Específicos
•	 Valorar los efectos del terremoto en los medios de vida de la población y su capacidad 

de respuesta.
•	 Identificar los grupos de población en extrema situación de inseguridad alimentaria y las 

áreas geográficas en mayor necesidad.
•	 Identificar las necesidades de socorro inmediato y las intervenciones prioritarias para la 

recuperación en el  corto plazo.
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Participantes

La  ESAE se realizó en forma conjunta entre el PMA y su contraparte nacional, vale decir el 
PRONAA, entidad que financió la realización de la presente evaluación. Se coordinó también 
una misión conjunta con equipos de la FAO y el Ministerio de Agricultura.

Metodología

Selección de los lugares a visitar
Se tomó como universo los distritos 
afectados por el terremoto en las provincias 
que, según información de INDECI, sufrieron 
los mayores daños.
En este universo se eligió una muestra 
tomando en cuenta el tipo de población rural 
o urbana predominante y la distancia del 
epicentro del terremoto. De esta manera, se 
visitó un total de 12 distritos en las provincias 
de Ica, Chincha Alta, Cañete, Castrovirreyna, 
Pisco, Huaytara y Huachuas. Con el apoyo 
de informantes claves en cada distrito se 
eligieron dos comunidades/asentamientos 
humanos en donde se realizaron encuestas 
a hogares elegidos al azar y entrevistas a 
líderes comunales.

Recolección de la información
La información primaria se obtuvo mediante 
encuestas estandarizadas a hogares y 
entrevistas a grupos de líderes comunitarios 
y/o autoridades entre hombres y mujeres. 
En total se logró visitar 90 hogares: 
Huancavelica, 25, Ica 40 y Lima 25. 
Asimismo, se entrevistaron a 25 grupos de 
líderes y en la provincia de Ica se realizó  una 
reunión con 30 autoridades, entre Alcaldes, 
Gobernadores y otros representantes de 
todos los distritos.

La información primaria recuperada se 
complementó con información de fuentes 
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secundarias, particularmente reportes de 
INDECI, así como evaluaciones de las 
Alcaldías y otras instituciones.
 
Análisis de la información
El análisis de la información y la estimación 
de población en inseguridad alimentaria se 
efectuó triangulando los datos de las diversas 
fuentes: Encuesta de hogares, líderes 
comunitarios, información secundaria pre-
crisis y evaluaciones de otras instituciones.

Limitaciones
Debido a la falta de tiempo y limitaciones en 
la disponibilidad de recursos logísticos no 
se pudo visitar distritos en la provincia de 
Yauyos, por lo que la información sobre ésta 
proviene solamente de fuentes secundarias

Al tratarse de una evaluación rápida 
realizada solamente 10 días después del 
sismo, la información presentada debe ser 
considerada como estimaciones iniciales, por 
lo que los datos se presentan en rangos antes 
que en valores absolutos. Considerando 
que la muestra de hogares es relativamente 
pequeña, los porcentajes expuestos en 
las tablas deben ser interpretados como 
tendencias y no como valores absolutos y 
generalizables. Sin embargo, la fuerza de 
la evaluación radica en el valor de los datos 
para describir la situación.



3. RESULTADOS – EFECTOS 
GENERALES DEL TERREMOTO

Efectos en la vivienda

Los mayores efectos del devastador 
terremoto se registraron en vivienda y en 
la infraestructura social, productiva y vial.  
Aunque el número oficial de viviendas 
destruidas y afectadas cambiaba ligeramente 

al término del presente reporte (29 de 
agosto 2007), las cifras oficiales de familias 
damnificadas y viviendas afectadas en los 
departamentos más vulnerables son como 
sigue:

Familias damnificadas (con sus 
viviendas destruidas)

Familias afectadas (con sus viviendas 
parcialmente afectadas)

Huancavelica 4,928 4,418

Ica 47,378 4,379

Lima 6,179 4,380

Total 58,485
(99.8% del total)

13,177
(96.4% del total)

Fuente: INDECI, Anexos informe de emergencia 29ago07

Afectación de vivienda declarada por las familias a consecuencia del terremoto 

No afectada (%)
Afectada 

(rajaduras, etc) 
(%)

Parcialmente 
destruida (%)

Destruida 
completamente 

(%)

Total 8% 28% 27% 36%

Como se puede observar en la tabla anterior 
un 63,6% de los hogares entrevistados 
declaró tener su casa parcial o completamente 
destruida, lo que significaba que tendrán que 
construir nuevamente sus viviendas. Existe 
en el Departamento de Ica  una tendencia a 
mayor proporción de viviendas destruidas y 
parcialmente destruidas,  seguidas de Lima 
y Huancavelica.

El 61% de los encuestados no residían en 
sus casas, sino en refugios temporales. 
Se observó además que muchas familias 
permanecieron en sus viviendas pese a 
que éstas  se  encontraban  parcialmente  
destruidas.

Durante la entrevista a hogares se pudo 
constatar a un gran número de familias 
viviendo en condiciones precarias. En su 
mayoría, los miembros de esta familia optaron 
por instalarse cerca de sus viviendas para 
evitar hurtos y acciones de pillaje, a pesar 
de haberse instalado carpas y otro tipo de 
refugios en áreas abiertas.

También se pudo apreciar que algunas 
familias se resisten a que sus casas sean 
destruidas totalmente. Ellas esperan retornar 
a sus hogares realizando refacciones 
menores.

En la entrevista también se preguntó acerca 
del tiempo que necesitarán para reconstruir 
sus viviendas. La mayor parte de los 
encuestados (hogares) respondió que no 
sabía o que no podía estimar ese tiempo. 
Sin embargo, un 15% manifestó que de 1 a 3 
meses, mientras que un tercio de los hogares 
estimó que necesitará un año o más.

 
Reside en la 
misma casa?

SI NO

Departamento
Huancavelica 50% 50%

Ica 31% 68%
Lima 45% 55%

TOTAL 38% 61%
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Tabla: Tiempo necesario para reconstrucción de viviendas (Porcentaje de hogares 
entrevistados)

Tiempo estimado para reconstrucción de vivienda % de hogares

no sabe, no puede estimar 47
1 a 3 meses 15
4 a 6 meses 5

alrededor de un año 16
entre 2 y 3 años 14
mas de tres años 1

Total 100.0

 
Efectos en los servicios e infraestructura 

El terremoto tuvo efectos severos en la 
infraestructura social y productiva de las 
provincias afectadas. Según la información 
oficial de INDECI, en total fueron afectados 
507 centros educativos y destruido otros 102. 
Ciento tres establecimientos de salud fueron 

dañados y 11 destruidos, especialmente 
en Pisco, donde, según las evaluaciones 
preliminares, el 35% de las escuelas 
quedaron destruidas, mientras que el 50% 
presenta daños.

INDECI: Centros Educativos y Centros de Salud destruidos y afectados 

Ambito
Centros Educativos Establecimientos de Salud

Destruidos Afectados Destruidos Afectados
Huancavelica 6 40 1 8

Ica 2 169 5 12
Lima 93 207 5 27

Total nacional 102 507 11 103
              Fuente: INDECI, Evaluación preliminar de daños 29AGO07

Servicios eléctricos
El servicio eléctrico fue interrumpido en las zonas afectadas debido a serios daños a los circuitos 
de alta y baja tensión. La atención del servicio eléctrico aun no habia sido normalizado, alcanzaba 
en Ica el 70%, en Pisco 18% y en Chincha 35% según el ultimo reporte de INDECI.

Infraestructura productiva
El terremoto causó daños significativos en los sistemas de riego. Los reportes de evaluación 
preliminar de daños del Ministerio de Agricultura muestran pérdidas de cerca de 11.5 kms. 
de canales de tierra y canales revestidos. Asimismo, se vieron afectados otros 22.2 kms. de 
canales. Se perdieron y dañaron además numerosas bocatomas, reservorios y otro tipo de 
infraestructura de riego. El daño en la infraestructura de riego pone en serios problemas los 
cultivos, especialmente a la próxima campaña en la zona costera que se inicia en los meses 
de septiembre y octubre. 

Teléfono y comunicaciones
Inmediatamente después de ocurrido el sismo, el servicio telefónico colapsó no solamente en 
las áreas afectadas, sino en todo el país siendo repuesto hacia el día siguiente. (Al momento 
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de realizada la ESAE el servicio era normal). El sismo causó también daños en las carreteras 
principales, así como en las secundarias, causando interrupción del tránsito en la principal vía 
que atraviesa la costa peruana. El Ministerio de Transportes y comunicaciones reporta 125 
kms. de carreteras y 213 metros de puentes, afectados solamente en el departamento de Ica.
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4. EFECTOS EN LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS

En opinión de los informantes claves, la 
disponibilidad de alimentos en tiendas 
y mercados de abasto disminuyó 
considerablemente en los días posteriores al 
terremoto, debido a que muchas de ellas fueron 
destruidas, sumado a la notable interrupción 
del tránsito en las principales carreteras. Sin 
embargo, una semana después del desastre 
natural el abastecimiento de alimentos 
mejoraba, en la medida que las vías eran 
habilitadas y las tiendas, puestos de venta y 
mercados no afectados abrieron sus puertas 
para la atención al público. Al momento de 
realizado el ESAE los mercados locales 
continuaban sin funcionar en un 20% de los 
centros poblados visitados. Por otro lado, 
la mayor parte de los informantes claves 
reportó que los precios de los alimentos 
fueron incrementados en proporciones que 
oscilaban entre el 20 y 50%, pero había una 
tendencia a bajar.

Efectos en la producción agrícola

En general, en la evaluación preliminar se 
pudo observar que  la producción agrícola 
y las cosechas no fueron muy afectadas 
por el terremoto, con excepción de reportes 
de algunas tierras de cultivos que sufrieron 
rajaduras y hundimientos en algunas partes 
altas de Yauyos y Cañete. 
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El mayor daño en la agricultura se registró 
en los sistemas de riego. Como se afirmó 
líneas arriba, los  reportes de evaluación 
preliminar de daños del Ministerio de 
Agricultura indican pérdida de cerca de 11.5 
kms. de canales de tierra y revestidos, 22.2 
kms. de canales, además de reservorios y 
bocatomas afectados

De no repararse pronto el daño en los 
sistemas de riego, éste afectaría la próxima 
siembra especialmente en las zonas rurales 
costeras, donde los campos deben regarse 
entre los meses de septiembre y octubre. 
Cabe mencionar también que al momento 
de ocurrido el terremoto, la producción de 
papa en la costa se prestaba estaba para la 
cosechar. No obstante, por información de 
agricultores de las zonas productoras, esta 
cosecha no ha sido afectada. 

Por su parte, las empresas agroexportadoras 
-que ofrece empleo a parte importante de las 
familias de la zona- han tenido daños leves 
o moderados, sobretodo en infraestructura y 
en el retraso de sus envíos por interrupción 
de vías. Según reportes preliminares, esto 
tendría sólo un efecto leve en el empleo. 



5. EFECTOS EN EL ACCESO A LOS ALIMENTOS

Principales fuentes de ingreso antes y después del terremoto 

Primera 
fuente 
antes

Segunda 
fuente 
antes

Primera 
fuente 
ahora

% de cambio en la propor-
ción de hogares  según 
fuente principal de in-

gresos
Trabajo asalariado 17 2 12 -26

Trabajo eventual / jornalero 40 8 35 -11
Venta producción agropecuaria 16 15 16 0

Pesca 2 1 -100
Comercio / pequeño negocio 9 11 2 -74

Ayuda de familiares 1 2 3 200
Oficios (albañil, gasfitero, etc.) 9 2 15 62

Transporte (taxis, etc.) 1 1 2 63
Otros 1 8 491

Ninguna 52 3 3

De acuerdo con la información proporcionada 
por los hogares -y ratificada por los informantes 
claves- se ha registrado una reducción en 
la proporción de familias que tienen como 
ingreso principal el trabajo asalariado, 
eventual o jornaleo (en las fábricas textiles, 
empresas agroexportadoras, pequeños 
productores, turismo, etc.) la pesca y el 
pequeño comercio. Entre estas actividades 
la pesca y el pequeño comercio registran el

Tabla: Principales fuentes de ingreso antes y después del terremoto por departamento (% de 
hogares)

HUANCAVELICA ICA LIMA
Primera 
fuente 
antes

Primera fu-
ente ahora

Primera 
fuente 
antes

Primera 
fuente 
ahora

Primera 
fuente 
antes

Primera 
fuente 
ahora

Trabajo asalariado 15 15,0 22 13
Trabajo eventual / jornalero 40 40,0 37 28 10,0 10,0

Venta producción agropecuaria 35 40,0 13 11 45,0 45,0
Pesca 4 5,0 5,0

Comercio / pequeño negocio 11 4
Ayuda de familiares 2 6 15,0

Oficios (albañil, gasfitero, etc.) 10 5,0 2 8 0,0
Transporte (taxis, etc) 2 4 25,0 40,0

Trabajo domestico 4
Ninguna 6

mayor porcentaje de reducción. 
Por otro lado, para compensar la reducción 
de los ingresos provenientes de estas 
actividades, las familias están acudiendo en 
mayor medida al logro de ingresos en oficios, 
transporte y otras actividades. A pesar de 
esto, existen todavía algunas familias que 
no pueden conseguir ninguna otra fuente 
alternativa de ingresos y no están trabajando 
(3.5%).
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Perspectivas de fuentes de ingresos hasta fin de año

Tabla: Qué va a hacer su hogar hasta fin de año  para ganar un ingreso?

Principal actividad hasta fin de 
año

Porcentaje de hogares por departa-
mento

Huancavel-
ica Ica Lima

Actividad agropecuaria 30,0 13 5,0
Jornalero/trabajo eventual 35,0 46 60,0

Oficios 2 10,0
Pequeño negocio 6 5,0

Pesca 8
Renta jubilación 5,0

Trabajo asalariado 10,0 6 10,0
Otros 8 5,0

No sabe/ ninguna 25,0 6

En el caso de Huancavelica, el trabajo 
eventual y el trabajo como jornalero se 
mantiene como fuente principal de ingresos, 
aunque luego del terremoto se advierte 
un incremento en la venta de producción 
agropecuaria y una reducción del trabajo 
en diferentes oficios. Esto aparentemente 
estaría mostrando que las familias, ante 
la reducción de fuentes de ingreso, que 
normalmente provienen de distintos oficios, 
están destinando una mayor proporción de 
sus productos a la venta.

En el Departamento de Ica, las familias 
encuestadas tienen una característica 
mayormente urbana, por lo que sus medios 
de vida están altamente relacionados con 
este ámbito. 

Luego del terremoto, el trabajo asalariado, 
el trabajo eventual, y el pequeño comercio 
se han reducido como fuentes de ingreso, 
mientras que la pesca ha desaparecido 
completamente. Los demás oficios, el 
transporte y otras actividades están siendo 
la alternativa para las familias que han visto 
afectada su fuente principal de ingresos. 

En los distritos encuestados en el 
departamento de Lima, las familias,  en 
términos generales, han mantenido la 
estructura de sus fuentes de ingreso, salvo 
aquellas que dependen del comercio y 
pequeños negocios, pues aparentemente 
han perdido por completo su fuente habitual 
de ingresos para ser reemplazada por una 
labor en oficios varios.

Hacia fin de año las perspectivas de las 
familias, respecto a su principal fuente de 
ingresos se dirigen principalmente al logro 
de ingresos de fuentes como el trabajo 
eventual y el jornaleo. En el Departamento 

de Huancavelica, la actividad agropecuaria 
también se presenta con una expectativa 
importante de ser la principal fuente de 
ingresos para una de cada tres familias 
entrevistadas. 
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Principales fuentes de alimentos antes y después del terremoto

En general, se nota una reducción de la 
capacidad adquisitiva de las familias, pues 
el porcentaje de familias que se abastecían 
de alimentos a través de la compra se ha 
reducido en más de la mitad, del 82% antes 

Luego del terremoto, la mayor parte de 
las familias reportan perdida de activos 
principalmente domésticos (radio, televisor y 
refrigerador), aunque también se reportaron 
pérdidas de activos generadores de ingresos 

como puestos de trabajo, puestos de 
negocios y herramientas de trabajo. Es de 
importancia destacar que no hubo grandes 
pérdidas de ganado.

 
Fuentes de alimentos antes y después del sismo

7.1

43.5

17.6

31.8

3.6

1.2

1.2

11.8

82.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Otras

Pesca

Asistencia
alimentaria

Producción
agropecuaria

Compra

% hogares

Antes
Después

del sismo a un 32% en el momento de la 
entrevista. En lugar de la compra alrededor 
del 50% de familias subsisten de la asistencia 
alimentaria.

Activos domésticos y productivos 

Tabla: Tenencia de activos antes y después del sismo (% de hogares)

Tipo de activo Antes 
tenían

Ahora 
tienen

Diferencia % de hog-
ares que perdió sus 

activos
Radio 71 43 28

Televisor 62 30 31
Refrigerador 23 14 9

Puesto de trabajo / ne-
gocio 14 5 8

Depósitos 8 3 4
Pozos 22 17 4

Herramientas de trabajo 37 31 5
Vehículo 7 4 2

Ganado mayor 24 23 1
Ganado menor 14 12 1

Diques, zanjas, canales 
de riego 3 1 2

Otro bien (botes de 
pesca, cosechadora) 14 4 9
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Consumo de alimentos

Después del terremoto, las familias 
entrevistadas declaran cambios 
importantes en lo referente a su consumo 
alimentario, pues  se nota una reducción 
en el número de comidas que tienen cada 
día. Aproximadamente uno de cada dos 
hogares se alimentan dos veces por día y 
un preocupante 14% ingiere alimento una 
sola vez cada día. Por departamentos, el 
porcentaje de familias que se alimentan 
una sola vez es mayor en Huancavelica e 
Ica.. Por departamentos el porcentaje de 
familias que comen una sola vez es mayor 
en Huancavelica e Ica.

Número de comidas por día, antes y después 
del sismo
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La capacidad de almacenamiento de 
alimentos también se vio seriamente 
comprometida, ya que en la actualidad 
sólo un 15% de las familias encuestadas 
declararon tener alimentos almacenados 
en comparación al 30% de hogares que 
tenían reservas antes del sismo. 

El resto de familias o no tiene las condiciones, 
o consume al día los alimentos que compra 
o recibe como donación. Muchas familias 
rurales también perdieron sus reservas 
de alimentos al interior de sus viviendas 
destruidas completamente.
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Tabla: Frecuencia de consumo de alimentos

 

Huan-
caveli-

ca
Ica Lima

% % %

Antes cuantas 
veces comian?

 

1 2.%
2 5% 6% 30%
3 95% 88% 70%

Ahora cuantas 
veces come? 

1 20% 17%
2 40% 44% 60%
3 40% 37% 40%



El resto de familias o no tiene las condiciones, 
o consume al día los alimentos que compra 
o recibe como donación. Muchas familias 

Patrón de consumo de alimentos

Patron de consumo 
 

Departamento
Huancavelica Ica Lima Total

% hogares % hogares % hogares % hogares

consumo
 
 
 

pobre 20% 8% 9%
limite 25% 33% 15.0% 27%
bueno 55% 57% 85% 63%
Total 100% 100% 100% 100%

Cerca del 10% de hogares presentaba un 
consumo muy pobre o pobre de alimentos 
al momento de la entrevista, porcentaje 
que es mayor en los distritos afectados de 
Huancavelica. La dieta de las familias en este 
grupo se caracteriza por estar basada casi 
exclusivamente en cereales y/o tubérculos, 
los cuales se complementan ocasionalmente 
con aceite o azúcar, mientras que alimentos 
de origen animal, leguminosas y verduras 
casi no se consumen. 

En concordancia con el párrafo anterior, otro 
27% de hogares tenía un consumo límite 

rurales también perdieron sus reservas 
de alimentos al interior de sus viviendas 
destruidas completamente.

(que es algo mejor que el patrón de consumo 
pobre en términos de mayor frecuencia de 
consumo de leguminosas o algún producto 
de origen animal), pero  tampoco garantiza 
aporte de todos los nutrientes necesarios 
por todos los miembros del hogar.

La ausencia de medios para conseguir 
alimentos, así como las pocas facilidades 
para cocinar son los dos principales factores 
que limitan el consumo de alimentos, en 
opinión de las familias entrevistadas. La 
metodología de elaboración de los patrones 
de consumo se explica en el Anexo.
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6. EFECTOS EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS BASICOS 

Enfermedades presentes a raíz del terremoto (% de centros poblados)

Enfermedades 
respiratorias Diarreas

Enferme-
dades de

la piel
Niños 51% 48% 0,8%

Adultos 69% 30%

De acuerdo con los informantes clave1 entrevistados durante la visita de campo, como 
consecuencia del terremoto se incrementó la incidencia de enfermedades respiratorias y 
diarreas en la mitad de los lugares visitados. Esto se debe fundamentalmente a la precariedad 
de las condiciones actuales de vida de las familias, cuyas viviendas fueron destruidas por el 
sismo, con la consecuencia de una inaccesibilidad a servicios básicos y abrigo.

Servicios básicos

El servicio de agua potable fue interrumpido 
en la mayor parte (68%) de los centros 
poblados y ciudades visitadas, especialmente 
en el departamento de Ica y en menor 
medida en Huancavelica y Lima. El sistema 
de saneamiento también fue afectado 
severamente en 20% de los centros poblados 
visitados y registró daños menores en otro 
20%. 

La interrupción del sistema de agua potable 
fue causada fundamentalmente por daños 
en los reservorios, roturas en las tuberías y 
en otros lugares debido a la falta de energía 
eléctrica que interrumpió el bombeo del 
liquido elemento.. 

A pesar de que poco a poco el acceso a 
servicios vuelve a la normalidad, a nivel 
de hogares -alrededor de la mitad- aún no 
contaba con el servicio de agua entubada 

como sí lo tenían antes del sismo. En 
reemplazo, el abastecimiento de agua se 
hace por camiones cisterna en Ica y Lima, 
mientras que se consume agua del río o 
manantial en Huancavelica. Lo mismo sucede 
con el servicio higiénico. Las familias utilizan 
más letrinas en lugar del baño con taza, 
mientras que en Huancavelica el porcentaje 
de hogares sin servicio higiénico fue mayor 
antes como después del sismo.

Como se vio anteriormente la mayor parte 
de familias (61%) no están viviendo en 
sus hogares, sino en albergues donde 
las condiciones de saneamiento estaban 
atendidas por diversas instituciones y el 
representantes del Sector Salud. Pero, 
diferente situación tenían las familias que 
se quedaron en carpas improvisadas cerca 
de sus viviendas sin techo apropiado ni 
condiciones sanitarias buenas.

1 Los informantes clave aportaron información en cada uno de los distritos visitados. En general, este grupo lo 
conformaban técnicos de las alcaldías, autoridades y dirigentes comunales y barriales, así como personal de 
salud en hospitales y centros de salud.

17



Tabla: Principal fuente de agua antes y después del terremoto (% de hogares)

 
 

Principal fuente de agua

Agua entu-
bada

Pozo pro-
tegido

Pozo no 
protegido

Cisterna, 
Carro 

repartidor

Rio /  
manantial

Departamento

Huancavelica
Antes (%) 65 5 30,0
Ahora (%) 35 5 60,0

Ica
Antes (%) 71 6 8 13
Ahora (%) 26 6 11 40 15

Lima
Antes (%) 100
Ahora (%) 65 35

Total
Antes (%) 76 3 5 14
Ahora (%) 37 3 7 29 22

Tabla: Tipo de servicio higiénico (% de hogares)

 
 
 
 

Tipo de servicio higiénico

Baño con 
taza

Letrina / 
pozo ciego

No tiene / 
campo / río Otro

Departamento

Huancavelica 
Antes (%) 5 30 60 5
Ahora (%) 25 70 5

Ica
Antes (%) 37 40 22
Ahora (%) 11 48 40

Lima
Antes (%) 45 35 20
Ahora (%) 50 50

Total
Antes (%) 31 36 30 1
Ahora (%) 5 43 49 1
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7. ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA

Estrategias de sobrevivencia %
Disminuir la alimentación 58

Vender los muebles, artefactos 1
Vender los animales 3

Prestarse dinero 2
Pedir ayuda a las instituciones 16

Migrar 7
Otras 8

Ninguna 2

8. AYUDA RECIBIDA 

Según la información de los informantes 
claves, son muchas las instituciones, 
organizaciones sociales, grupos solidarios y 
otro tipo de entidades las que brindan apoyo 
a las familias afectadas por el terremoto. 

La lista es grande e incluye ONGs como 
CARE, CARITAS, AYUDA EN ACCION, 
Instituciones gubernamentales como 
PRONAA, Ministerio de Agricultura y los 
Centros de Salud, Municipalidades de otras 
ciudades y Organismos Internacionales 
como la CRUZ ROJA. La mayor parte de las 
instituciones brindan ayuda con víveres, agua 
y ropa usada. La solidaridad internacional, 
especialmente de los Gobiernos de 
países amigos, ha sido bastante generosa 
permitiendo disponer recursos de todo tipo 
para la ayuda inmediata.

Un 87% de las familias entrevistadas 
declararon haber recibido algún tipo de 
asistencia alimentaria luego del terremoto. 
Es del caso mencionar que este tipo de 
asistencia es muy variable, ya que es provista 
por diferentes instituciones, las cuales 
están donando diversos tipos de alimentos, 
en diferentes cantidades y por distintos 

periodos de tiempo, por lo que existen 
familias que están recibiendo dotaciones de 
alimentos variados y, por lo tanto, un aporte 
nutritivo distinto. Una de cada dos familias 
entrevistadas declaró haber recibido ropa 
y/o frazadas, mientras que el 35% recibió 
agua y/o carpas.

Respecto a la ayuda alimentaria, PRONAA 
había distribuido cerca de 800 TM de alimentos 
hasta el 31 de agosto, atendiendo así a 
33,000 familias en los tres departamentos 
afectados: Huancavelica, Ica y Lima.

Tipo de ayuda recibida después del 
terremoto

 
Ayuda recibida %

Alimentos 87

Ropa 52

Frazadas 50

Carpas 35

Agua 35

Apoyo para la vivienda 1

Apoyo agrícola y pecuario

Otra 1

La disminución de la alimentación es la 
principal estrategia de sobrevivencia a la que 
están acudiendo las familias. Recordemos 
que esta es una estrategia “negativa”, porque 
puede comprometer el estado de salud de las 
personas, en especial de grupos vulnerables 
como mujeres embarazas y lactantes, 
así como de niños menores de 5 años.
La segunda estrategia de las familias 
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entrevistadas es acudir a la ayuda de 
instituciones, seguida por el incremento 
en la migración. Finalmente, las familias 
entrevistadas declararon acudir en 
menor medida a la venta de activos 
del hogar hecho que también es lógico 
debido a que muchos de sus activos 
también se perdieron a causa del sismo.



Por otro lado, es muy probable que gran 
parte de la ayuda solidaria no continúe más 
allá de unas semanas o un mes, por lo que 
las necesidades de las familias no serán 
cubiertas; especialmente de aquellas que 
perdieron sus viviendas y medios de vida. 
Al momento de realizada la evaluación es 
muy difícil conocer los planes futuros del 
Gobierno y otras instituciones para continuar 
con la asistencia en el corto y mediano 
plazo, especialmente en caso de la ayuda 

alimentaria. 
El sistema de las Naciones Unidas ha hecho un 
llamado a la ayuda internacional para apoyar 
a los afectados con carpas, rehabilitación 
agrícola y de la pesca, protección de la niñez 
y asistencia alimentaria. Ante este llamado 
, diversas ONGs, entre ellas como CARE, 
OXFAM, Cáritas, tienen planificado apoyo 
integral a las familias afectadas incluyendo 
asistencia alimentaria, siendo difícil precisar 
la magnitud de este apoyo.

Combinando el patrón de consumo de los 
hogares y el tipo de fuentes de acceso a 
alimentos se pudo clasificar los hogares 
según su situación de inseguridad 
alimentaria. Los detalles de la metodología 
aplicada se presentan en Anexos para su 
mejor comprensión.

9. RESUMEN DE LA SITUACION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Quienes están en inseguridad alimentaria?

Cabe destacar también que los porcentajes 
mostrados corresponden a estimaciones 
iniciales y muestran, de manera especial, las 
tendencias y diferencias en la situación de 
los hogares en los departamentos afectados, 
antes que valores absolutos.

Tabla: Porcentaje de familias según su situación de inseguridad alimentaria

 Condicion de seguridad 
alimentaria

 

Departamento
Huancavelica Ica Lima

Ambito TotalProvincias Huay-
tara y Castrovir-

reyna

Provincias Ica, 
Pisco y Chincha Provincia Cañete 

Inseguridad severa 10% 18% 1% 11%
Inseguridad moderada 35% 34.% 20% 31%

Seguros 55% 47% 80% 57%
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

La ESAE ha estimado que en promedio, 
el 42% de las familias afectadas está en 
situación de inseguridad alimentaria, lo que 
hace un total de 33,000 hogares. Entre ellos,  
10,500 familias están en situación severa con 
peligro de deterioro de su estado nutricional 
y salud. Estas familias tienen un consumo 
de alimentos muy pobre o pobre, además 
de que la mayoría de ellas ha perdido su 
capacidad de acceder a alimentos por la 
ausencia de medios de vida, para asegurar 

niveles de vida, recuperación/adquisición de 
bienes y viviendas

Cabe destacar que en las provincias de 
Huancavelica las familias ya se encontraban 
en condiciones de inseguridad severa debido 
a los efectos de las heladas y friaje, que 
ocasionaron pérdidas de los cultivos hasta 
en un 70%, especialmente en la provincia de 
Huaytará.
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Tabla: Número de hogares en inseguridad alimentaria por departamento y en total

 Huancavel-
ica Ica Lima Total

Inseguridad alimentaria severa 1000 9000 500 10500
Inseguridad alimentaria moderada 3500 17000 2000 22500
Total en inseguridad alimentaria 4500 26000 2500 33000

 Area rural 4500 8320 1250 14070
 Area urbana - 17680 1250 18930

Area rural severa 1000 2880 500 4380

El número de familias en inseguridad 
alimentaria en total y por departamento fue 
estimado en base a resultados de la encuesta 
y cotejado con los resultados del análisis 
multivariado de los datos secundarios por 

distrito tomando en cuenta la proporción de 
familias afectadas, indice de vulnerabilidad a 
inseguridad alimentaria y tasas de pobreza 
(Ver Anexo).
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Las causas de la inseguridad alimentaria y los efectos del terremoto

Tabla: Efectos del terremoto en los bienes de las familias según grado de inseguridad 
alimentaria

Tipo de efectos
Hogares en 
inseguridad 

severa

Hogares en 
inseguridad 
moderado

Hogares se-
guros

Su vivienda fue destruida totalmente 50 42 19
Su vivienda fue afectada parcialmente 40 27 25

Su vivienda fue afectada levemente o no 
afectada 10 30 56

Perdieron bienes domesticos 70 50 37
Perdieron bienes productivos 70 34 25

Tienen deudas (antes del terremoto) 70 42 21

No está trabajando por causa del sismo 40
Viven de la ayuda de familiares o donaciones 19 4

Donación como fuente principal de alimentos 90 
(10% antes)

65
(0% antes)

15
(0%)

Compra o producción como fuente principal 
de alimentos

10
(50% antes)

34
(85% antes)

85
(87% antes)

En términos generales el terremoto afectó la seguridad alimentaria de las familias debido a:

Destrucción total o parcial de las viviendas

El terremoto afectó principalmente las viviendas de las familias más pobres, construidas 
mayoritariamente de adobe. En la tabla anterior se puede apreciar que las viviendas fueron 
afectadas en casi la totalidad de los hogares en inseguridad severa (90%). Entre estos, la 
mitad de los hogares perdieron totalmente su casa. 

La destrucción de viviendas fue también significativo en el grupo de inseguridad moderada, 
ya que un 42% de familias perdieron sus viviendas y otro 27% sufrieron daños parciales. La 
mayor parte de familias (61%) no viven en sus hogares. Una parte se encuentran en albergues 
acondicionados, otros en carpas improvisadas cerca de sus viviendas por temor al pillaje y 
otras se hospedaron en casas de familiares.

Pérdida de bienes domésticos y productivos

El 70% de los hogares en el grupo de inseguridad severa perdieron sus bienes domésticos y 
productivos, ocasionado mayormente por el colapso de las casas o puestos de negocio que 
los destruyeron. Por otro lado, la proporción de hogares que perdieron bienes es menor en el 
grupo de inseguridad moderada (50% y 35%, respectivamente) y mucho menor en el grupo de 
hogares en seguridad alimentaria. En este caso se incluye también la infraestructura de riego 
dañada.
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Pérdida temporal o a mediano plazo de las fuentes de empleo, por tanto pérdida de la 
capacidad de acceso a alimentos

Alrededor del 40% de los hogares en 
inseguridad severa no están trabajando, 
debido a que perdieron sus bienes, 
herramientas de trabajo o fuentes de empleo. 
Tal es el caso de familias dependientes de la 
pesca o del pequeño negocio, ya no acudían 
a sus empleos temporales por temor de dejar 
a sus familiares.

En el grupo de inseguridad moderada, cerca 
del 20% de familias también perdieron sus 
fuentes de ingreso principales, viviendo de 
donaciones o apoyo de familiares; mientras 
que otro grupo, al perder su fuente principal 
de ingreso, recurrió a la búsqueda de otras 
fuentes de ingreso temporales como el 
trabajo en el transporte, algún negocio 

Disminución del consumo de alimentos y dificultades para la preparación de alimentos

Frecuencia de comidas por día después del terremoto

Frecuencia de consumo de alimentos por 
día

Hogares en inse-
guridad severa

Hogares en inse-
guridad moderado Hogares seguros

Comen solo una vez 40 8 12
Comen dos veces 60 58 40
Comen tres veces 0 35 48

Ninguna de las familias en inseguridad 
severa ingiere alimentos 3 veces, como lo 
solían hacer antes del sismo. 

Un alarmante 40% de estos hogares come 
una sola vez, y otro 60% lo hace solamente 
dos veces. Estos porcentajes son menores 
en el grupo de inseguridad moderada y 
mucho menor en el grupo en seguridad 
donde el 50% de hogares sí puede consumir 
las tres comidas diarias. 

Sin embargo, el 12% de los hogares 
seguros también comen solamente una 
vez al día. En este caso se debe más a la 
falta de facilidades para cocinar antes que a 

la falta de acceso a alimentos. En general, 
en la mayor parte de familias afectadas 
las facilidades para cocinar son bastante 
limitadas, mucho más en las ciudades y 
centros poblados con mayor número de 
viviendas colapsadas y afectadas. La falta 
de cocina, menaje, combustible que fueron 
perdidos a consecuencia del terremoto son 
las principales limitaciones encontradas a 
la fecha de realizadas las visitas de terreno, 
(25 y 24 de agosto).

Es indudable que la baja frecuencia de 
consumo, asociada con el patrón de consumo 
pobre de las familias en inseguridad severa, 
pone en serio riesgo la salud y nutrición de 
las mismas en el corto plazo.
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temporal o vendiendo, en mayor proporción, 
su producción agropecuaria. 

No obstante, aquellas las familias que no 
han perdido sus fuentes de ingreso tendrán 
que destinar importante parte de estos a la 
reconstrucción de sus viviendas, poniendo en 
riesgo la alimentación y otras necesidades.

Como consecuencia de la pérdida de la 
fuente principal de ingreso, la gran mayoría 
de familias en inseguridad severa (90%) y 
el 65% del grupo en inseguridad moderada 
depende de las donaciones para su 
alimentación. Antes del terremoto, 82% de 
familias se abastecían del mercado abasto 
como fuente principal de alimentos.



9.3 Donde están los hogares en inseguridad alimentaria?

Las familias en inseguridad alimentaria están dispersas en todas las provincias afectadas; 
sin embargo, se concentran en mayor número en las provincias del departamento de Ica más 
siniestrados por el sismo. 
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9.4 Medios de vida y capacidad de respuesta de los hogares afectados 

Tabla: Fuente principal de ingreso de los hogares según categoría de inseguridad alimentaria

Fuente de ingreso principal

Hogares en inse-
guridad severa

Hogares en 
inseguridad 
moderado

Hogares seguros Total

% de hogares
antes ahora antes ahora antes ahora antes ahora

Trabajo asalariado con sueldo 10 10 34 19 10 10 18 13
Trabajo eventual, jornalero 60 40 27 27 44 40 40 36

Venta de la producción agropec-
uaria 15 15 21 21 17 17

Pesca 20 2.4
Pequeño comercio, negocio 10 15 4 6 2 9 2

Ayuda de familiares, donaciones 19 2 4 1 8
Transporte, taxista, mototaxista 8 15 12 19 9 15

Trabajo doméstico 2 4 1 2
Otras fuentes 10 2 1 1

No trabaja 40 5

Al estar concentrada mayormente en las 
ciudades costeras, el trabajo eventual y 
jornaleo es la principal fuente de ingreso 
para alrededor del 40% del total de la 
población afectada que ha sido entrevistada, 
mientras que el 16% depende de la venta 
de la producción agropecuaria como 
ingreso principal. Muchos de los jornaleros 
combinan esta actividad con la producción 
agropecuaria. El trabajo en el transporte es 
también importante.

Por grupos de seguridad alimentaria, el 
60% de los hogares en inseguridad severa 
dependen del jornaleo temporal y  20% 
de la pesca. Después del terremoto el 
40% de hogares de este grupo no está 
trabajando, especialmente los pescadores, 
los pequeños comerciantes y parte del grupo 
de trabajadores eventuales de las fábricas 
o empresas agroexportadoras , quienes no 
acuden a su centro de trabajo por los daños 
causados por el sismo o por temor a dejar a 
sus esposas e hijos al desamparo.

La capacidad de respuesta, según 
categorías de medios de vida.

Pescadores
Los pescadores son los que tienen la 
situación temporal más crítica, ya que 

desde la ocurrencia del terremoto no están 
trabajando. Muchos han perdido totalmente 
sus botes de pesca, mientras que otros los 
conservan con daños considerables. Según 
estimaciones iniciales de FONDEPES, el 
25% de los botes fueron perdidos y otro 
50% afectados. Las familias de pescadores 
actualmente están albergadas y tienen una 
dieta pobre. Prácticamente dependen de la 
donación de alimentos en los albergues u 
ollas comunes. 

Las perspectivas de recuperación de su 
fuente de ingreso dependerán del apoyo 
que brinden el Gobierno u otras instituciones 
para la recuperación de sus herramientas de 
trabajo y de que las condiciones del mar se 
estabilicen. Los menos afectados consideran 
que pueden recuperar su fuente principal de 
ingresos y alimentos en un promedio de 2 a 
3 meses. Pero aquellos que perdieron sus 
botes tardarán entre 6 meses a 1 año para 
reponerlo. 

Pequeños comerciantes
La proporción de hogares dependientes del 
comercio ha disminuido 5 veces después del 
terremoto, muchos de ellos han perdido su 
pequeño negocio al derrumbarse la tienda, 
mercado o puesto de venta. Muchos tenían 
deudas, debido a que compraban bajo el 
sistema del crédito. Ellos esperan restablecer 
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sus negocios en 2 a 3 meses, pero otros 
consideran que su recuperación podría durar 
inclusive un año o más.
Agropecuarios
Los daños a  la producción agropecuaria 
fueron menores. En este contexto, hay que 
diferenciar los agricultores de las zonas 
costeras que cultivan mayormente productos 
de venta de aquellos agricultores de zonas 
más altas y aisladas que cultivan productos 
de subsistencia. Los primeros, en muchos 
lugares como Ica, están cosechando su 
producción sin mayores pérdidas. No 
obstante, al ser dañados los sistemas de riego 
peligra la próxima campaña que debe iniciar 
entre septiembre y octubre, y dependerá de 
la prontitud con que se reparen los canales 
de riego dañados. 

La situación es diferente en los productores 
de las partes más altas, quienes cultivan 
productos de subsistencia y mucho más 
en los lugares como los distritos afectados 
en el departamento de Huancavelica, que 
habían sido afectados severamente por las 
heladas y friaje, perdiendo hasta 70% de sus 
cultivos. 

Para ellos las reservas de alimentos 
provenientes de la cosecha anual ya están 
seriamente disminuidas y al ser dañadas 
sus viviendas tendrán que destinar parte 
de los pocos productos para rehabilitarlas, 
poniendo en serio riesgo su alimentación. 
Estos agricultores necesitan esperar hasta 
la cosecha del próximo año para recuperar 
su seguridad alimentaria.

Trabajadores asalariados 
Temporalmente alrededor del 30% de 
trabajadores de este grupo no tiene empleo, 
debido principalmente a que no acuden a su 
centro de trabajo por las pérdidas causadas 
por el terremoto; el temor a la ocurrencia 
de otro sismo o la necesidad de quedarse 
a cuidar sus pertenencias y su familia. Ellos 
esperan que una vez mejorada la situación 
de vivienda, podrán retornar a sus trabajos. 
Estiman entre uno y dos meses necesarios 

para normalizar su situación.
Jornaleros
El grupo de jornaleros eventuales está 
más afectado, ya que, por un lado, tenían 
una situación precaria antes de ocurrido el 
terremoto debido a los bajos salarios que 
perciben (14 soles por día, equivalente a 3 
dólares diarios) y por la inseguridad de su 
trabajo. Muchos trabajaban en pequeñas 
empresas o negocios informales que fueron 
seriamente afectados, otros en fincas 
agroexportadoras o empresas textiles que, 
igualmente, sufrieron pérdidas, hecho 
que puso en riesgo las oportunidades de 
empleo. 

En el momento de realizada la ESAE, muchos 
de los jornaleros no estaban trabajando tanto 
por pérdidas familiares, como por temor a 
dejar su familia a la intemperie, así como 
por la pérdida de su fuente de empleo. Los 
que todavía tienen posibilidades de empleo 
van retomando a su actividad gradualmente 
y estiman que necesitaran un período de 
recuperación de 2 a 3 meses en términos 
de empleo, pero mucho mayor en caso de 
recuperar su vivienda y bienes perdidos. Sin 
embargo, aquellos que no tienen oportunidad 
de empleo deberán buscar trabajo en otros 
lugares y para ellos el tiempo de recuperación 
será mucho mayor.

En conclusión, muchas de las familias estiman 
que el tiempo necesario para recuperar su 
actividad económica será relativamente corto 
(2 a 3 meses), el tiempo para recuperar su 
vivienda y sus bienes perdidos será mucho 
mayor (alrededor de un año o más). 

El tiempo de recuperación de los medios 
de vida perdidos dependerá mucho de la 
ayuda en créditos, materiales y otro tipo 
de facilidades que otorgue el Gobierno y 
otras instituciones para reponer los activos 
productivos perdidos, los locales de venta, 
empresas y la infraestructura dañada. En el 
momento de hacer la ESAE fue todavía muy 
difícil estimar en qué medida las inversiones 
tendrán efecto en el corto y mediano plazo. 
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Estrategias de sobrevivencia de los hogares

Hogares en 
inseguridad 

severa

Hogares en 
inseguridad 
moderado

Hogares 
seguros Total

% hogares % hogares % hogares % hogares 
Disminuir la alimentación, comer en 
menor cantidad o menor variedad 70.0 46.2 62.5 58.3

Pedir ayuda a instituciones 10.0 30.8 10.4 16.7
Otro 14.6 8.3

Migrar para buscar trabajo 20.0 3.8 6.3 7.1
Vender animales 3.8 4.2 3.6

Nada 7.7 2.4
Prestarse dinero, comprar al credito 7.7 2.4

Vender los muebles o artefactos 2.1 1.2

En general, el 58% de las familias ha 
adoptado la disminución de la alimentación 
sea en cantidad o variedad como estrategia 
ante los efectos del terremoto. La proporción 
de hogares que adoptó esta estrategia es 

mayor en los grupos en inseguridad severa 
y seguros. El 20% de hogares en el primer 
grupo también optó por la migración de algún 
miembro de la familia para buscar trabajo en 
otras zonas.

Principales necesidades de los hogares
La reconstrucción de las viviendas y la alimentación son las primeras necesidades recogida 
por la mayoría de los hogares. 

Hogares en 
inseguridad 

severa

Hogares en 
inseguridad 
moderada

Hogares 
seguros Total

% de hogares
VIVIENDA 50 19 44 37

ALIMENTOS 30 31 30 31
CARPAS 10 8 6 7

SERVICIOS BASICOS 10 8 2 4
AGUA 4 2 2

FRAZADAS, ROPA Y ABRIGO 11 2 4
MEDICAMENTOS 8 2

TRABAJO/FUENTES DE INGRESOS 11 4 6

En opinión de los líderes entrevistados, las principales necesidades fueron en orden de 
prioridad:

1. Carpas, abrigo y frazadas
2. Alimentos, víveres
3. Reconstrucción de las viviendas
4. Medicinas
5. Agua
6. Otras necesidades como carretillas, maquinaria para remoción de escombros
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Por ultimo, las propuestas de las familias 
para volver a tener una situación similar o 
mejor a la que tenía antes del terremoto se 

concentran en el apoyo para la reconstrucción 
de la vivienda y la generación de mayores 
oportunidades de trabajo/ingresos.

Qué propone UD para volver a tener una situación similar o mejor a la que tenía antes del 
terremoto?

Propuestas Porcentaje de hogares
Apoyo a la actividad agropecuaria 4

Apoyo para reconstrucción / refacción de viviendas 22
Asistencia humanitaria 19
Crédito para vivienda 12

Mas información para prevenir desastres 1
Mayores oportunidades de trabajo/ingreso 22

Mejora de infraestructura local y de servicios 7
Rehabilitar la actividad pesquera 1

Otras 7

Por su parte los líderes comunitarios, indicaron también otras propuestas como:

1. Apoyo para la reconstrucción de viviendas
2. Apoyo institucional para la rehabilitación de los medios de vida y el fortalecimiento de la 

organización: créditos a largo plazo, apoyo técnico
3. Proyectos de generación de ingresos (microempresas), proyectos productivos (riego) y 

de empleo 
4. Rehabilitación de la infraestructura dañada (escuelas, sistemas de riego, sistemas de 

agua potable)
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10. RECOMENDACIONES

     Asistencia inmediata

•	 Carpas y frazadas y apoyo para 
acondicionamiento temporal de las viviendas 
son las necesidades más sentidas de las 
familias que perdieron sus viviendas. 

•	 Distribución general de alimentos 
para las familias en situación de inseguridad 
severa y moderada por un período de 2 a 
3  meses. Asistencia para 33,000 familias 
(165,000 personas). Las familias en 
inseguridad severa necesitarán una ración 
completa, mientras las familias en inseguridad 
moderada necesitarían al menos cubrir el 
80% de sus necesidades, considerando que 
van a recuperar su capacidad de compra al 
menos parcialmente.

•	 Distribución de kits de cocina sea 
familiares o comunitarios y combustible.

•	 Atención de salud ante el alto riesgo 
de incremento de infecciones respiratorias.

     A corto y mediano plazo

Asistencia alimentaria

1  Asistencia alimentaria prolongada hasta 
por 6 meses para las familias en inseguridad 
alimentaria severa y moderada en las 
áreas rurales (14,000 familias) que, por sus 
condiciones de mayor pobreza, tendrán 
menor capacidad de recuperar sus activos 
perdidos, poniendo en riesgo su alimentación 
para poder reconstruir su vivienda o comprar 
otras herramientas. La asistencia sería 
mediante alimentos por trabajo.
El objetivo en este caso sería:  
Proteger el consumo alimentario hasta la 
próxima cosecha o hasta la recuperación 
completa de los medios de vida. 
Apoyar la reconstrucción de activos 
destruidos por el terremoto.

2  Alimentación suplementaria para grupos 
vulnerables (niños menores de 5 años y 
madres gestantes y lactantes) con alimento 
fortificado como medida preventiva para 
evitar el deterioro de la situación nutricional, 

por un período de 6 meses, sobre todo 
considerando la alta prevalencia de 
deficiencias de micronutrientes. En este 
caso merecen especial atención las zonas 
de los departamentos de Huancavelica y 
Ayacucho previamente afectados por el friaje. 
Los grupos de medios de vida prioritarios 
serían:  
•	 Jornaleros agrícolas (sin tierra o poca 
tierra) en las provincias costeras
•	Campesinos de subsistencia y jornaleros 
en las zonas previamente afectadas por el 
friaje y zonas aisladas de la costa (provincia 
de Yauyos)
•	 Pequeños comerciantes, pescadores o 
jornaleros que hayan perdido sus fuentes 
de ingreso en los barrios marginales de las 
ciudades afectadas.

La focalización en este caso se haría en 
varias etapas:
1. Focalización geográfica, identificando los 
distritos afectados por terremoto y friaje, 
mayor porcentaje de población rural, mayor 
tasa de pobreza y vulnerabilidad alimentaria, 
así como mayor proporción de población con 
vivienda destruida.

2.   En una segunda etapa en estos distritos 
se elegirán en reuniones con autoridades y 
en base a una ficha de criterio de calificación: 
las comunidades prioritarias en base a medio 
de vida predominante.

3.    Se atenderían a todos los hogares en las 
comunidades seleccionadas.

Asistencia no alimentaria

•	 Se podría explorar las ventajas de 
transferencia de dinero en lugar de alimentos 
para la atención prolongada. La transferencia 
con dinero sería factible en este caso, 
especialmente en la zona costera y zona 
urbana donde se prevé que los mercados 
no tardarán en volver a la normalidad. 
La asistencia con dinero en estas zonas 
también apoyaría a la demanda de productos 
locales como la papa de agricultores, cuya 
vivienda fue afectada por el terremoto. De 
hecho el Gobierno ya ha iniciado el apoyo 
con el programa de A TRABAJAR URBANO, 
la remoción de escombros con trabajo 
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remunerado temporal.
Pero, en las zonas altas y alejadas la 
asistencia con dinero podría no funcionar por 
el incipiente desarrollo de los mercados y los 
términos de intercambio muy desfavorables 
para los campesinos. 
Se recomienda hacer un estudio de 
seguimiento en mayor profundidad  de las 
posibilidades, ventajas y desventajas de la 
asistencia con dinero en todas las zonas   

Asistencia no alimentaria, para todos los 
hogares

3  Apoyo para la rehabilitación de los 
sistemas de riego dañados y dotación 
de herramientas para retomar la actividad 
productiva que pudiera haber sido afectada 
o está en riesgo por falta de riego 

4  Apoyo para la reconstrucción de las 
viviendas, considerando nuevos estándares 
resistentes a terremotos . Será importante 
estar atento a la cobertura y magnitud de la 

ayuda en efectivo planificada por el Gobierno 
para la reconstrucción de vivienda

5  Apoyo financiero para la rehabilitación 
de la pesca (botes), pequeños negocios, 
medios de transporte y otros actividades 
generadoras de ingreso que se afectaron 
por el terremoto

6  Apoyo psico social para las familias 
afectadas

7  Rehabilitación de la infraestructura 
educativa y de salud dañada 

8  Proyectos de generación de ingresos

9  Acciones de preparativos y prevención 
de desastres: al ser gran parte del territorio 
peruano y particularmente la zona sur del 
país altamente propensa a sismos y otro 
tipo de desastres una estrategia integral de 
prevención y preparativos ante desastres 
debe ser implementada a todo nivel, desde 
el nivel de los Gobiernos Regionales, 
municipales y la población.
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Anexo I
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Anexo II

ANEXO METODOLOGICO

1. CLASIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE CONSUMO

A. En la encuesta se preguntó en los hogares la frecuencia de consumo y la procedencia de los 
siguientes grupos de alimentos durante los siete días anteriores a la entrevista:

P30. Durante la ante-
rior semana, cuantos 
dias comió alimentos 
de los siguientes gru-

pos?

(0 – 7 días)

P31. Procedencia
1=Compra;

2=Producción propia
3=Transferencia 

(ayuda de un familiar 
que esta fuera, ayuda 

de vecinos);
4=Donación
5=Trueque

6= otro
Cereales tales como arroz, maíz, trigo

Carne, pescado, pollo, vísceras
Leche, queso, yogurt

Huevos
Frijoles, porotos o lenteja, soya, habas secas

Verduras como zanahoria, tomate, vainita, 
cebolla, pimentón.

Frutas como Papaya, guineo, manzana, 
naranja, plátano

Raíces y tubérculos como la Yuca, Papa, 
Camote, olluco, oca
Aceite comestible

Azúcar
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B. Se calculó el store total por hogar multiplicando el número de días consumidos por un pun-
taje asignado según el valor nutricional de cada grupo y propuesto por el PMA1, como sigue:

Tipos de alimentos Grupo de ali-
mentos

Factor de 
ponderación

(A)

Numero de días que 
se consumieron en 
la semana pasada

(B)

Score
C = A x B

Cereales tales como arroz, 
maíz, trigo

Cereales y 
tubérculos 2

Se hizo una suma 
del numero de dias 

consumidos de estos 
dos grupos

Raíces y tubérculos como la 
Yuca, Papa, Camote, olluco, 

oca
Frijoles, porotos o lenteja, 

soya, habas secas Leguminosas 3

Verduras como zanahoria, 
tomate, vainita, cebolla, 

pimentón.
Verduras 1

Frutas Frutas 1
Carnes, pescado, pollo, 

vísceras Carnes y hue-
vos 4

Huevos
Leche, queso, yogurt Lácteos 4

Azucar Azúcar 0.5
Aceite comestible Aceite 0.5

SCORE TOTAL

C. Se clasificaron los hogares según el patrón de consumo utilizando los siguientes puntos de 
corte del score total2:

· Consumo pobre: 0 – 21 
· Consumo límite: 21.5 – 35
· Consumo aceptable: > 35

2. CLASIFICACIÓN DEL ACCESO A ALIMENTOS

La clasificación de la “calidad” del acceso a alimentos de los hogares se hizo combinando la 
fuente principal de alimentos con la fuente principal de ingresos de los hogares después de la 
crisis.

Fuente principal de alimentos: se consideró la fuente de la cual proviene más del 50% de los 
alimentos consumidos la semana anterior
Fuente principal de ingreso: se consideró la reportada por las familias como primera fuente de 
ingreso

La “calidad y sostenibilidad” de las fuentes de alimentos e ingresos se hizo mediante juicios de 
valor en base al conocimiento de la zona y en discusión con el equipo evaluador.

1  Analyzing EFSA, Part V, Situation Analysis. Draft , WFP, 2007
2  Ibid.
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Las fuentes de consumo se clasificaron como sigue:

 Buenas y sostenibles: compra y producción propia
 Fuentes promedio: trueque
 Fuentes pobres: donación, ayuda de familiares

Las fuentes de ingreso se clasificaron como sigue:

 Buenas fuentes: producción agrícola (en la costa es más sostenible y mayor produc 
 tividad), trabajo asalariado, oficios por cuenta propia (bastante demanda), transporte  
 (mayor ganancia)
 Fuentes promedio: trabajo eventual (bajo nivel de salario), pesca (muy afectado  
 por el sismo), pequeño comercio, trabajo doméstico (ambos bajo nivel de salario, in 
 estable)
 Fuentes pobres: Ayuda de familiares

Aplicando estos criterios se hizo una tabulación cruzada y se clasificaron los hogares según la 
calidad del acceso a alimentos como sigue: 

Fuentes de ingreso Pobre Promedio Bueno
Pobres Acceso pobre Acceso pobre Acceso promedio

Promedio Acceso pobre Acceso promedio Buen acceso
Bueno Acceso promedio Buen acceso Buen acceso

 Fuente: Analyzing EFSA, Part V, Situation Analysis. Draft , WFP, 2007

3. CLASIFICACION DE LOS HOGARES SEGÚN SU SITUACION DE SEGURI-
DAD ALIMENTARIA

Finalmente el nivel de inseguridad alimentaria de los hogares se obtuvo, combinando el patrón 
de consumo de alimentos y la calidad del acceso, como sigue:

Consumo de alimen-
tos Pobre Límite Aceptable

Acceso a alimentos 

Pobre 1.Inseguridad ali-
mentaria severa

2. Inseguridad ali-
mentaria severa

3. Inseguridad 
alimentaria mod-

erada

Promedio 4. Severely food 
insecure

5. Inseguridad 
alimentaria mod-

erada

6. Seguridad ali-
mentaria

Bueno
7. Inseguridad 

alimentaria mod-
erada

8. Seguridad ali-
mentaria

9. Seguridad ali-
mentaria

              Fuente: Analyzing EFSA, Part V, Situation Analysis. Draft , WFP, 2007
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4. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES EN INSEGURIDAD ALIMEN-
TARIA POR DISTRITO Y PROVINCIAL A PARTIR DE DATOS SECUNDARIOS

1. Se recopiló en una matriz información secundaria para cada distrito:

Datos pre-crisis
· Tasa de pobreza (Instituto Nacional de Estadiatica e Informática, INEI)
· Indice de vulnerabilidad a inseguridad alimentaria (PMA, 2007)
· Porcentaje de población rural, según el censo 2005
· Población y número de hogares, según el censo 2005

Datos post-crisis
· Número de familias damnificadas (con viviendas destruidas)
· Número de familias afectadas (con viviendas parcialmente destruidas)

2. Como un indicador proxy del grado de afectación se calculó el porcentaje de hogares afecta-
dos y damnificados sobre el total de hogares reportado por el Censo 2005

3. Se hizo un análisis factorial por componentes principales, utilizando las siguientes vari-
ables:

· Tasa de pobreza
· Indice de vulnerabilidad a inseguridad alimentaria
· Porcentaje de población rural
· Grado de afectación

4. Se clasificaron los distritos según los dos factores extraídos, mediante análisis de conglom-
erados (cluster analysis) en tres categorías:

1= Distritos moderadamente afectados y con vulnerabilidad alimentaria moderadamente alta
2= Distritos menos afectados y con vulnerabilidad alimentaria baja
3= Distritos severamente afectados y con vulnerabilidad alimentaria alta o muy alta

5. Se estimó la población en inseguridad alimentaria: multiplicando la tasa de pobreza por la 
población afectada (afectados en pobreza) en los distritos en categoría 1 y 3. Se asume que los 
hogares pobres en los distritos de la categoría 3 tienen más riesgo de inseguridad severa.

Se compararon estas cifras con lo obtenido extrapolando los porcentajes de hogares en inse-
guridad severa y se vió que estaban dentro del intervalo de confianza y que ambas estima-
ciones eran coherentes:

Departamento
Estimación de familias en 
inseguridad alimentaria en 
base a datos secundarios

Estimación de familias en in-
seguridad alimentaria en base 
a datos de encuesta de hog-

ares (media y CI al 95%)
Ica 18,500 26,000 (18,000, 31,000)

Huancavelica 6,100 4,500 (2,700,  6,500)
Lima 5,400 2,500 (1,700, 5,500)
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