
1. Situación demográfica de las familias: 
 

 6`754,074 hogares a nivel nacional, de los cuales el 76% se encuentran en zonas 
urbanas y el 24% en zonas rurales (CENSO 2007). 

 60.5% de los hogares son nucleares, el 21.7% son extendidos, el 10.4% son 
unipersonales, el 4.1% sin núcleo y el 3.3% compuestos (ENAHO 2010). 

 3.7 promedio de miembros en la familia (ENDES 2011). 

 2.6 la Tasa Global de Fecundidad, siendo para el área rural 3.5. y en el área urbana 2.3, 
alcanzando su mayor nivel en los grupos de 20 a 24 y 25 a 29 años de edad (ENDES 
2011). 

 50.24 meses es el intervalo entre nacimiento (ENDES 2011). 

 22.3 años es el promedio de la edad de la mujer en el momento del nacimiento del 
primer hijo (ENDES 2011). 
 

2. Situación social de las familias: 
 
2.1. Pobreza: 
 

 El 27,8% de la población se encuentra en situación de pobreza, incidiendo en el área 
urbana en 18%, mientras que en el área rural 56.1%, siendo la sierra afectada con 
41.5% (Informe INEI: Evolución de la Pobreza 2007-2011). 

 El 6,3% de la población estaba como pobre extremo, siendo el 1.4% a nivel del área 
urbana y 20.5% en el área rural (Informe INEI: Evolución de la Pobreza 2007-2011). 

 La pobreza afecta más a los niños(as) y adolescentes, afectando al 39,5% niños 
menores de 5 años y, al 40% de niños entre 5 y 9 años de edad. Así también afectó al 
31.9% de adolescentes entre 15 y 19 años. (Informe INEI: Evolución de la Pobreza 
2007-2011). 

 En el 78.5% de los hogares pobres había por lo menos un niño o adolescentes Informe 
INEI: Evolución de la Pobreza 2007-2011). 

 El tamaño de un hogar pobre es 4.8 miembros, a diferencia del hogar no pobre: 3.5. 
(Informe INEI: Evolución de la Pobreza 2007-2011) 

 El 21.9% de los hogares pobres eran jefaturados por mujeres. (Informe INEI: Evolución 
de la Pobreza 2007-2011) 

 En el área urbana el 27.2% de los hogares se encontraba en el quintil superior de 
riqueza y 2.7% en el quintil inferior; en cambio, en el área rural, el 60.2% se ubicaban 
en el quintil inferior y el 0.7% en el quintil superior (ENDES 2011). 
 
2.2. Tipos sociales de hogares: 
 

 34.9% de los hogares que tienen por lo menos una persona adulta mayor (Política 
Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores, Decreto Supremo Nº 011-2011-
MIMDES). 

 10,9% de hogares que tienen al menos una persona con discapacidad  física o mental 
(INEI, UNFPA y PNUD, Perfil Socio-demográfico del Perú, Agosto del 2008, segunda 
edición). 

 10.9% de los hogares tienen al menos una persona viviendo permanentemente en el 
extranjero (Censo 2007). 

 El 26% de los hogares son jefaturados por mujeres, siendo mayor en el área urbana 
con 28.2% que en el área rural con 21.1% (ENDES 2011). 

 25% de hogares liderados por mujeres (ENAHO 2010). 
 



2.2. Situación de la violencia familiar: 
 

 65.6% de las mujeres alguna vez unidas declararon que el esposo o compañero ejerció 
alguna forma de control sobre ellas (ENDES 2011). 

 38.9% de las mujeres unidas de 15 a 49 años de edad alguna vez han experimentado 
violencia física y sexual por parte de su esposo o pareja (ENDES 2011). 

 El 65% de mujeres alguna vez unidas declararon que el esposo o compañero ejerció 
alguna forma de control sobre ellas (ENDES 2011)  

 38.9% de las mujeres unidas de 15 a 49 años de edad alguna vez han experimentado 
violencia física y sexual por parte de su esposo o pareja (ENDES 2011) 

 35 000 casos denunciados de personas afectadas por violencia familiar, 88% son 
casos de mujeres y 12% de varones, las regiones que presentan mayores reportes de 
violencia son Lima, Cusco y Junín; (Centro de Emergencia Mujer 2011) 

 En lo que va del presente año se han denunciado 21 774 casos de personas afectadas 
por violencia familiar (Centro de Emergencia Mujer 2011 de Enero a Julio de 2012) 

 En el 2011 se reportaron 159 casos de feminicidio y tentativa de feminicidio, 
presentándose en mayor cantidad en Lima (40%), Arequipa (9%) y Ancash (4%). 
(Centro de Emergencia Mujer 2011) 

 De enero a julio del 2012 se han reportado 91 casos de feminicido y tentativa de 
feminicidio,  reportándose en mayor cantidad en Lima, Junín y Ayacucho. (Centro de 
Emergencia Mujer 2011 de Enero a Julio de 2012) 

 Los Consultorios Jurídicos Populares desde el 2007 al 2011, han atendido 8,211 casos 
de violencia familiar y 2,789 de violación de la libertad sexual,  en zonas urbano-
marginales a nivel nacional. 
 
2.3. Situación de la paternidad y maternidad responsable: 
 

 El 8.2% de los niños menores de 15 años era huérfanos de al menos uno de sus padres 
biológicos o sus padres no forman parte del hogar, siendo mayor en los 
departamentos como Amazonas con 12%, Huánuco con 10.9%, Madre de Dios con 
10.6% y Ucayali con 10.5% (ENDES 2011). 

 El 19.1% de los niños menores de 15 años vivía sólo con su mamá, proporción mayor 
en el área urbana con 22.9%, en Lima Metropolitana con 25.4%, del quintil superior de 
riqueza con 23.3%. En términos departamentales, la mayor proporción se presentó en 
Lima con 25.1%, seguido de Ucayali con 25%, Tacna con 24.1% y La Libertad con 22.7% 
(ENDES 2011). 

 La forma de castigo que utilizó el padre biológico para castigar a sus hijas e hijos, en 
primer lugar fue la reprimenda verbal con 78.5%. (ENDES 2011) 

 La madre biológica utilizó con mayor frecuencia la reprimenda verbal  para castigar a 
sus hijas e hijos con 76.4% (ENDES 2011). 

 El 62.3% de las entrevistadas declararon haber sido golpeadas por sus padres (ENDES 
2011). 

 El 18.2% de las mujeres creen que para educar a los hijos(as) se debe recurrir al castigo 
físico (ENDES 2011). 

 El 41.8% de las mujeres entrevistadas señalaron que sabían que sus padres golpeaban 
a sus madres (ENDES 2011). 

 Los CARs del INABIF han atendido a 26,784 personas y han recibido a 710 nuevos 
casos, siendo uno de los principales motivos el abandono material y moral. 

 1745 personas deudoras alimentarias morosas (PJ: REDAM, a 13.06.12). 
 
 
 
 



2.4. Situación de la mujer y la desigualdad de género: 

 Las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad representan el 25.3% de la 
población total, y el 49.7% de la población femenina del país, siendo mayor en el área 
urbana con 52.6% que en el área rural con 43.1% (ENDES 2011). 

 El 33.3% de las mujeres en edad fértil (15-49 años de edad) eran solteras y el 56.3% se 
encontraban en unión (24.1% casadas y 32.2% en unión consensual) (ENDES 2011). 

 El 10.7 de las mujeres en edad fértil son separadas, viudas o divorciadas (ENDES 2011).  

 55.3% de las mujeres tenían educación secundaria completa o  superior, siendo mayor 
en el área urbana que la rural (67.1% frente al 20.5%). (ENDES 2011) 

 12.5% de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad estuvo embarazada alguna vez 
(ENDES 2011). 

 El 75.6% de las mujeres ha realizado algún tipo de trabajo 12 meses anteriores a la 
encuesta (ENDES 2011).  

 El 46.2% han sido trabajadoras dependientes y el 29.9% trabajadoras independientes 
(ENDES 2011). 

 Ingreso temprano de la mujer en el mercado laboral, pues el 53.5% de mujeres de 15 a 
19 años participaron en la producción de bienes y servicios, alcanzando el mayor nivel 
de participación en mujeres de 40 a 44 años (ENDES 2011). 

 Mayor participación de mujeres en el mercado laboral, sobre todo aquellas que tienen 
5 o más hijos(as) (82.8%), las mujeres ubicadas en el quintil inferior de riqueza (79.9%) 
y las mujeres con nivel de educación superior (83.3%). (ENDES 2011) 

 El 77.6% de las mujeres se dedicaban a labores no agrícolas, la mayoría de ellas como 
trabajadoras calificadas de venta y servicios (34.8%) o como profesionales (16.1%) 
(ENDES 2011). 

 Las mujeres dedican 36:25 a la actividad remunerada a diferencia de los hombres que 
es 50:38 (ENUT 2010). 

 Las mujeres dedican 39:28 horas semanales a la actividad doméstica no remunerada a 
diferencia de los hombres que sólo dedican 15:53, siendo mayor la desigualdad en el 
área rural, donde la diferencia son 26:58 (ENUT 2010). 

 La tendencia de dedicación a la actividad doméstica no remunerada es mayor en 
mujeres de 20 a 49 años de edad, es decir, la edad fértil, quienes fluctúan entre 39:15 
a 45:13 horas semanales (ENUT 2010), mientras que en los hombres se mantienen 
entre 13:27 a 19:59 en todas las etapas de vida. 

 Las mujeres sin nivel educativo o con educación inicial dedican 45:02 horas semanales 
al trabajo doméstico no remunerado, a diferencia de otras mujeres con educación 
secundaria (38:13), no universitaria (36:15) y superior (28:34), siendo en el caso de los 
hombres igual en todo nivel educativo (entre 17:55 y 14:06). (ENUT 2010). 

 La mayor parte del tiempo de la mujer en las actividades domésticas no remuneradas 
están relacionadas al cuidado de los miembros del hogar con dificultades físicas, 
mentales o enfermedades permanentes o de edad avanzada con 16:47, seguido de las 
actividades culinarias 13:43, luego el cuidado de bebes, niños, niñas y adolescentes 
con 12:14. (ENUT 2010). 

 Según el parentesco con el jefe de hogar, cuando son hombres, las esposas o nueras 
son las que dedican mayor tiempo a las actividades domésticas no remuneradas: 51 y 
48 horas respectivamente; a diferencia de ellos que sólo dedican 18:50. En cambio, los 
hogares jefaturados por mujeres dedican 40:20. (ENUT 2010). 

 El incremento del número de hijos(as) afecta el tiempo destinado a las actividades 
domésticas no remuneradas; mientras que para los hombres es inalterable (6 horas 
semanales), para las mujeres cuando tienen más de 3 hijos(as) implica 13 horas 
semanales. (ENUT 2010). 

 35 wawa wasis institucionales (MIDIS AL 2011). 



2.5. Situación de la lactancia materna: 

 50.2% de niños(as) empezó a lactar durante la primera hora de nacido, esta proporción 
ascendió a 92.8% dentro del primer día. (ENDES 2011) 

 Los menores porcentajes de lactancia antes de la primera hora de nacido se 
encontraron entre niños(as) ubicados en el quintil superior de riqueza (27.2%) y cuyas 
madres tuvieron educación superior (34.5%). Se presentaron sobre todo en los 
departamentos de Ica (29.1%), Tacna (30.9%) y Lima (31.8%). (ENDES 2011) 

 El 70.6% de niñas(as) menores de 6 meses de edad tuvieron lactancia exclusiva y el 
4.9% que tenían entre 6 a 9 meses continuaban alimentándose con solo leche materna 
(ENDES 2011). 

 El uso de biberón en niños(as) menores de 6 meses de edad fue de 24.8% y en infantes 
de 12 a 17 y 18 a 23 meses de edad fue de 51.7% y 47.8% (ENDES 2011) 

 La duración de la lactancia materna exclusiva fue de 4.3 meses (ENDES 2011). 

 El tiempo promedio de duración de la lactancia generalizada en niñas y niños menores 
de 3 años de edad fue de 20.4 meses (ENDES 2011) 

 Según el área de residencia, la duración mediana de la lactancia exclusiva fue mayor 
entre niños(as) residentes  del área rural con 5.2 meses que en el área urbana con 3.7 
meses (ENDES 2011). 

 Lactancia materna exclusiva representa una relación inversa con el nivel de educación 
de la madre: pues las mujeres sin educación tuvieron una lactancia exclusiva de 5.3 
meses, mientras que las mujeres con educación superior de 2.6 meses (ENDES 2011). 

 183 lactarios (Informe Anual 2011 de la Comisión de Supervisión Multisectorial 
encargada de velar por el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 009-2006-MIMDES). 

 
2.6. Situación de los hombres y la desigualdad de género (ENDES Varón, 2008, INEI): 

 
      2.6.1. Nupcialidad masculina y actividad sexual  

 La vida en unión estable de pareja es preponderante (56%), pero es más importante en 
el área rural y la sierra donde esta categoría sube a 65%. En Lima Metropolitana no 
existe mayor diferencia entre la población de unidos y solteros (48% y 47.4), sin 
embargo la proporción de solteros es más elevada (47.4%) que en otras regiones 
posiblemente se deba a que existe una postergación de las uniones. 

 La edad media de ingreso al matrimonio o convivencia es de 24.5 años en el total de la 
muestra. La vida de pareja en las áreas urbanas comienza un año y medio más tarde 
(25.1 años) que en el área rural (23.4 años). 

 El porcentaje de varones que se declara sexualmente activos es del 64,1%. 

 La edad media de los varones en su primera relación sexual es a los 16,8 años; con 
diferencias entre los 17,2 años en la sierra y 15,8 en la selva. 

 Los varones que tuvieron relaciones sexuales con una persona diferente a la esposa o 
conviviente en los últimos 12 meses no usaron condón en el 33,8% de los casos, cifra 
que asciende al 52,7% en el área rural. 

 El consumo de alcohol entre los varones que tuvieron relaciones sexuales con una 
persona diferente a la esposa o conviviente en los últimos 12 meses oscila entre el 
38,7% en Lima Metropolitana y el 16,4% en la selva. 
 

2.6.2. Anticoncepción 

 Los cuatro métodos más conocidos fueron: el condón, la píldora, el ritmo y el 
inyectable.  

 La prevalencia masculina de uso actual de métodos anticonceptivos es del 54,2%. El 
97% de los varones en Lima Metropolitana está en desacuerdo con que la 



anticoncepción es un asunto de mujeres y que el hombre no debe preocuparse, cifra 
que baja al 84,3% en la selva. 

 Los más jóvenes tienen mayor sentido de la protección que los de mayores, del grupo 
de 20 – 29 años el 71% refiere que usaron condón en la última relación sexual, 
opuestamente sólo el 39% de varones de 50-59 años también lo hicieron. 

 Uno de cada cuatro varones en el área rural considera que debe evitar el uso del 
condón por ir en contra de la religión. 

 Más del 95% de los varones está a favor de informar sobre planificación familiar en 
medios de comunicación y en escuelas. 

 
 2.6.3. Reproducción y Preferencias de fecundidad 

 

 En promedio cada varón habría tenido 1.9 hijos, cifra que es inferior a la tasa global de 
fecundidad estimada en 2.6 hijos por mujer. Esta diferencia podría reflejar el hecho 
que no todos los varones reconocen a sus hijos. 

 el 39% de varones refiere que estuvo presente en el momento del parto, 60.3% en el 
área rural y 20.6% en el área urbana.  

 El 51,9% de los varones deseaba el embarazo de su último hijo, pero el 36% no lo 
deseaba y el 12,2% prefería esperar. El 47,1% de varones en el área rural no quería 
tener más hijos. 

 El promedio ideal de hijos para los varones se sitúa en 2,5, que asciende a 2,8 para 
quienes tienen estudios primarios o inferiores. 

  
 2.6.4. Violencia Doméstica 
 

 Para los entrevistados, la mayor fuente de conflictos con su pareja se relaciona con la 
fidelidad y que se manifiesta en la duda de su esposa/conviviente sobre que él pudiera 
tener otra persona. 

 Los varones se reconocen como víctimas de maltrato en varias situaciones: agresión 
física o psicológica (14,3%), amenazados con irse de la casa y llevarse a los hijos 
(10,7%), agresión verbal para humillarlos frente a los demás (7,6%), desatendidos 
frente a otros (7,4%) y amenazados con hacerles daño a ellos o a alguien cercano a él 
(3,3%), con porcentajes superiores en Lima Metropolitana y más bajos en el entorno 
rural en todos los casos. 

 El reconocimiento de los varones en haber maltratado físicamente a su pareja es del 
34,5%. 

 La violencia contra la mujer es ligeramente superior en Lima Metropolitana y en la 
selva.  

 De quienes admitieron maltrato físico contra su pareja, el 99.5% negaron haberlo 
hecho varias veces o recientemente. Lo que muestra un dato inconsistente con la 
realidad que continuamente saca a la luz testimonios de maltrato dentro de la pareja. 

 El 40% justificó el maltrato con casos de infidelidad, el 13.5% por descuido a los niños. 

 Si la esposa se niega a tener relaciones sexuales el 22% señala que tiene derecho a 
molestarse con ella, el 5% a no darle más dinero, el 3% a usar la fuerza y obligarla y el 
9% a tener sexo con otra mujer. 

 Los entrevistados señalan tres métodos más frecuentes que utiliza en el hogar para 
imponer la disciplina: la reprimenda verbal, el maltrato físico y la prohibición del hijo 
/a a acceder a algo que le gusta.  

 Al comparar la forma como los entrevistados castigan a sus hijos/as con la forma cómo 
ellos fueron castigados por sus padres, se aprecia una variación positiva, en el sentido 
de que los varones no estarían repitiendo sus experiencias de castigo (sanciones muy 
severas). 



 
3. Ejercicio de derechos de los miembros de las familias: 

 

 66.1% de la población de 3 a 5 años edad asistió a la educación inicial (Condiciones de 
Vida en el Perú, octubre-diciembre 2011, INEI). 

 92.6% de la población de 6 a 11 años de edad asistió a algún grado de la educación 
secundaria (Condiciones de Vida en el Perú, octubre-diciembre 2011, INEI). 

 76.8% de la población de 12 a 16 años de edad asistió a algún año de la educación 
secundaria (Condiciones de Vida en el Perú, octubre-diciembre 2011, INEI). 

 El 58.3% de la población entre 6 a 16 años de edad que no asistió al colegio tuvo como 
principal razón problemas económicos y/o familiares (Condiciones de Vida en el Perú, 
octubre-diciembre 2011, INEI). 

 15.2% de los niños menores de 5 estuvieron afectados por la desnutrición crónica 
infantil (Condiciones de Vida en el Perú, octubre-diciembre 2011, INEI). 

 31.5% de los hogares del país tienen al menos un miembro que recibió algún programa 
alimentario como Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita, 
entre otros (Condiciones de Vida en el Perú, octubre-diciembre 2011, INEI). 

 65.2% de la población se encontraba afiliada a algún seguro de salud, siendo el 38.2% 
al SIS, el 21.8% a ESSALUD (Condiciones de Vida en el Perú, octubre-diciembre 2011, 
INEI). 

 77.5% de los hogares del país se abastecían de agua mediante red pública (Condiciones 
de Vida en el Perú, octubre-diciembre 2011, INEI). 
 
El 77.1% de los hogares utilizaba agua de red pública, ya sea dentro o fuera de la 
vivienda, incluyendo pilón o grifo público, siendo mayor el porcentaje dentro de la 
vivienda con 69.8%. Los departamentos que tuvieron menos acceso al agua de red 
pública fueron Loreto y Puno, con 27.8% y 48.5% respectivamente. (ENDES 2011). 
 

 64.4% de los hogares del país eliminaron sus excretas mediante sistema de 
alcantarillado por red pública (Condiciones de Vida en el Perú, octubre-diciembre 
2011, INEI). 
 
El 87.9% de los hogares tenía servicio higiénico: el 58.4% con inodoro conectado a la 
red pública, el 29.2% con letrina incluyendo pozo ciego o negro y el 0.3% utilizaron río, 
canal y otros. La mayor proporción de hogares sin servicio higiénico se encontró en el 
área rural con 28.7%. Los departamentos que tuvieron menor acceso al servicio 
higiénico fueron Huancavelica (35.3%) y Pasco (28.4%) (ENDES 2011). 
 

 89.2% de los hogares del país accedieron a la energía eléctrica por red pública 
(Condiciones de Vida en el Perú, octubre-diciembre 2011, INEI). 
 
El 87.4% de los hogares tenía acceso a los servicios de electricidad, siendo más 
beneficiados los hogares del área urbana con 97.6%, seguido del área rural con un 
64.6%. Los departamentos que tuvieron menos del 70% fueron Amazonas, Loreto, 
Huánuco y Cajamarca  (ENDES 2011) 
 

 31.3% de la población padeció de déficit calórico (Condiciones de Vida en el Perú, 
octubre-diciembre 2011, INEI). 
 

 Ingreso promedio mensual de los trabajadores urbanos del país, alcanzó 1228.6 
nuevos soles (Condiciones de Vida en el Perú, octubre-diciembre 2011, INEI). 


