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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES  2 
E l propósito de este capítulo es describir la situación de las mujeres en edad reproductiva del país. Esta 

información es  de utilidad  para entender  el contexto  de la  reproducción y de la salud y para el cálculo 
de indicadores de la situación de la mujer; de tal manera que sirvan como punto de referencia en la 
interpretación de los resultados  presentados  en el resto  de los capítulos. 

Se incluye en este capítulo, las distribuciones porcentuales para toda la muestra de las principales 
características demográficas y socioeconómicas, entre las cuales se menciona, la edad, el estado conyugal, 
área de residencia, región y nivel de educación alcanzado. Igualmente, se presenta información sobre alfabetismo, 
empleo, situación laboral, acceso a medios de comunicación, y participación de la mujer en la toma de 
decisiones que atañen al hogar. 

1/  Las categorías educacionales se  refieren al nivel  más  alto alcanzado, sin  importar  si  fue 
completado o no. 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

En el Cuadro 2.1A se muestran algunas 
características de las mujeres entrevistadas: la 
distribución porcentual por grupos quinquenales 
de edad, estado conyugal, área de residencia, 
región natural y nivel de educación; información 
que se considera relevante para interpretar los 
resultados que se presentan en este informe. 
Para cada característica, se expone el número 
de casos ponderados y sin ponderar como 
puntos de referencia para el análisis del resto 
del informe. Los números sin ponderar son el 
número de entrevistas efectivamente realizadas 
en cada grupo, mientras que los ponderados 
reflejan el ajuste que se requiere debido a los 
diferentes tamaños de muestra seleccionados 
en los diferentes estratos; y las tasas de 
respuesta. Los detalles de la selección de la 
muestra se incluye en el Apéndice A. 

Edad, estado conyugal y riqueza (Cuadro 
2.1A) 

• La población femenina de 15 a 49 años de 
edad continúa siendo una población 
relativamente joven pues el 48,2 por ciento de 
ellas son menores de 30 años, peso poblacional 
que evidencia una disminución de 4,3 puntos 
porcentuales respecto a la ENDES 2000 (52,5 
por ciento). 

• El 33,0 por ciento de las mujeres eran solteras 
y 56,3 por ciento de las entrevistadas se 
encontraban en unión (24,1 por ciento casadas 
y 32,2 por ciento en unión consensual), 
porcentaje casi similar al observado en la 
ENDES 2000 (56,1 por ciento). 

Porcentaje 
ponderado  Ponderado  Sin 

ponderar 

Grupo de edad 
1519  18,3  4 118  4 216 
2024  15,3  3 450  3 321 
2529  14,6  3 292  3 312 
3034  14,2  3 207  3 185 
3539  14,2  3 200  3 191 
4044  12,6  2 829  2 832 
4549  10,8  2 422  2 460 

Estado conyugal 
Soltera  33,0  7 430  6 818 
Casada  24,1  5 416  5 484 
Conviviente  32,2  7 257  7 996 
Divorciada/separada/viuda  10,7  2 415  2 219 

Nivel de educación 1/ 
Sin educación  2,6  596  737 
Primaria  22,2  4 988  6 142 
Secundaria  46,3  10 421  9 987 
Superior  28,9  6 512  5 651 

Quintil de riqueza 
Quintil inferior  15,5  3 482  4 888 
Segundo quintil  19,4  4 365  5 496 
Quintil intermedio  21,6  4 875  4 992 
Cuarto quintil  21,7  4 892  4 148 
Quintil superior  21,8  4 904  2 993 

Grupo étnico 
Castellano  91,7  20648  19886 
Quechua  6,7  1512  2086 
Aymara  0,8  179  193 
Otra lengua aborígen  0,7  166  339 
Idioma extranjero  0,0  11  13 

Total  100,0  22 517  22 517 

PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS, SEGÚN CARACTERÍSTICA 
SELECCIONADA, 2011 

Característica 
selecc ionada 

CUADRO Nº 2.1A 

(Porcentaje) 

Número de mujeres
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• El 10,7 por ciento de mujeres en edad fértil fueron 
separadas, divorciadas o viudas; proporción que 
fue mayor en 2,7 puntos porcentuales a la 
observada en la ENDES 2000 (8,0 por ciento). 

• Del total de mujeres en edad fértil entrevistadas 
en la ENDES 2011, el 43,5 por ciento de ellas 
pertenecían a los dos quintiles más altos de 
riqueza (21,8 por ciento en el quintil superior y 
21,7 por ciento en el cuarto); mientras que los 
dos quintiles inferiores concentraron el 34,9 por 
ciento de mujeres en edad fértil: el 19,4 por ciento 
en el segundo quintil y 15,5 por ciento en el quintil 
inferior, evidenciando una movilidad ascendente 
en el quintil de riqueza. 

Ámbito geográfico (Cuadro 2.1B) 

• El 74,6 por ciento de las mujeres en edad fértil 
residían en el área urbana del país, destacando 
Lima Metropolitana por albergar al 30,9 por 
ciento del total de mujeres. 

• En la distribución por región natural, la Costa 
albergó el 54,9 por ciento de las mujeres en edad 
fértil. En la región de la Selva se encontraba el 
11,8 por ciento, y el 33,2 por ciento de ellas 
residía en la región de la Sierra. 

• Por departamento, la distribución de mujeres en 
edad fértil fue heterogénea. De un lado, destaca 
Lima por albergar el 34,1 por ciento de ellas y 
del otro, en el resto de departamentos  sobresalen: 
Piura (5,8 por ciento), La Libertad  (5,1 por ciento), 
Junín (4,7 por ciento), Cajamarca  y Lambayeque 
(4,6 por ciento cada uno).  Asimismo se encontró, 
que los departamentos de Madre de Dios, 
Moquegua, Tumbes y Pasco, concentran el 2,8 
por ciento de las mujeres en edad fértil. 

1/  Las categorías educacionales se refieren al nivel más alto alcanzado, sin importar si 
fue completado o no. 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

2.2 ANTECEDENTES  DE LAS ENTREVISTADAS, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN 

El nivel de educación de las mujeres influye de manera importante en sus actitudes y prácticas relacionadas 
con la salud y el comportamiento reproductivo, sus actitudes hacia el tamaño ideal de la familia, la práctica de 
la planificación familiar y la violencia intrafamiliar. Por otro  lado, el  nivel de educación está  positivamente 
asociado con la situación socioeconómica porque determina la demanda de los servicios de salud y planificación 
familiar. Dada la importancia del nivel educativo, en el Cuadro 2.2 se analiza el nivel de educación más alto 
alcanzado y sus diferenciales; así como el promedio de años de escolaridad para varias características de las 
mujeres entrevistadas. 

Nivel de escolaridad (Cuadro 2.2; Gráfico 2.1) 

• En el país, el 55,3 por ciento de las entrevistadas tenían educación secundaria completa o superior 
(26,4 y 28,9 por ciento, respectivamente); en el área urbana supera ampliamente a la observada en el 
área rural (67,1 y 20,5 por ciento, respectivamente). Dicha proporción fue mayor entre las mujeres del 
quintil superior de riqueza (87,2 por ciento) y entre las que tenían 20 a 24 años de edad (73,6 por 

Porcentaje 
ponderado  Ponderado  Sin 

ponderar 

Área de res idencia 
Urbana  74,6  16 802  14 472 
Rural  25,4  5 715  8 045 

Región natural 
Lima Metropolitana  30,9  6 966  2 146 
Resto Costa  24,0  5 414  6 268 
Sierra  33,2  7 472  8 796 
Selva  11,8  2 664  5 307 

Departamento 
Amazonas  1,3  288  904 
Áncash  4,1  932  1 004 
Apurímac  1,7  379  791 
Arequipa  4,3  964  830 
Ayacucho  2,9  658  975 
Cajamarca  4,6  1 043  846 
Cusco  4,3  959  783 
Huancavelica  1,8  405  743 
Huánuco  2,7  598  784 
Ica  2,9  643  943 
Junín  4,7  1 051  922 
La Libertad  5,1  1 151  883 
Lambayeque  4,6  1 043  948 
Lima  34,1  7 671  2 377 
Loreto  2,9  647  865 
Madre de Dios  0,5  121  1 042 
Moquegua  0,6  128  714 
Pasco  0,9  196  881 
Piura  5,8  1 310  1 099 
Puno  4,4  986  901 
San Martín  2,6  575  853 
Tacna  1,2  267  727 
Tumbes  0,8  174  833 
Ucayali  1,5  327  869 

Total  100,0  22 517  22 517 

CUADRO Nº 2.1B 
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN 

ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011 
(Porcentaje) 

Ámbito geográfico 
Número de mujeres
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ciento). Según ámbito geográfico, la mayor proporción se presentó en Lima Metropolitana (74,7 por 
ciento) y en los departamentos de Lima (73,4 por ciento), Arequipa (70,1 por ciento), Moquegua (68,9 
por ciento) e Ica (66,0 por ciento).  En cambio, en los departamentos de Huancavelica (25,2 por ciento) 
y Cajamarca (26,9 por ciento), menos del 30,0 por ciento de las mujeres tenían secundaria completa o 
algún año de educación superior. 

• El 16,4 por ciento de mujeres entrevistadas no tenían educación o no han completado su educación 
primaria; proporción que en el área rural fue mayor a la observada en el área urbana (39,2 y 8,8 por 
ciento, respectivamente). 

• Las mujeres con primaria incompleta o menos, se encuentran mayormente entre las mujeres mayores de 
39 años de edad (más del 28,0 por ciento); y entre las ubicadas en el quintil inferior de riqueza (50,0 por 
ciento). Según departamento de residencia, la mayor proporción se visualiza en Cajamarca (40,2 por 
ciento), Huancavelica (39,0 por ciento), Huánuco (35,8 por ciento) y  Apurímac (35,1 por ciento). 

• La relación entre área de residencia y nivel educativo de las mujeres se manifiesta con mayor evidencia 
cuando se trata de educación superior, pues en el área urbana, el porcentaje de mujeres en edad fértil 
que han alcanzado educación superior fue 5,6 veces la del área rural (36,5 por ciento y 6,5 por ciento, 
respectivamente). Las diferencias también se presentan, entre Lima Metropolitana (39,7 por ciento) y las 
regiones de la Sierra (22,4 por ciento) y la Selva (15,4 por ciento). El departamento de Moquegua 
destaca con el más alto porcentaje de mujeres con educación superior (44,6 por ciento), seguido por 
Arequipa (42,9 por ciento), Ica (38,9 por ciento) y Lima (38,4 por ciento). 

Mediana de años de estudios 

• La mitad de mujeres en edad fértil tenían 10,2 años de estudios aprobados, es decir, alcanzaron a 
aprobar  el cuarto año de educación secundaria, nivel de estudios que fue mayor entre las mujeres más 
jóvenes, de 20 a 24 años de edad (10,8 años) y menor en las de más edad, de 45 a 49 años de edad 
(8,7 años), evidenciando la evolución positiva del acceso a los servicios educativos. Con relación a la 
ENDES 2000, la mediana de años de estudios aprobados de las mujeres en edad fértil se ha incrementado 
en 1,1 años, (pasó del tercero al cuarto año de educación secundaria). 

• A nivel nacional, la mediana de años de estudios aprobados fue más alta entre las mujeres ubicadas en 
el quintil superior de riqueza (12,8 años), que contrasta con la mediana de estudios aprobados por las 
ubicadas en el quintil inferior (5,0 años aprobados). 

• Según área de residencia, las mujeres en edad fértil del área urbana tuvieron la más alta mediana de 
estudios aprobados (10,6 años), muy superior a la alcanzada entre las residentes del área rural del país 
(5,6 años). 

Superior 

TOTAL  28,9 
ÁREA DE RESIDENCIA 
Urbana  36,5 
Rural  6,5 
REGIÓN NATURAL 
Lima Metropolitana  39,7 
Resto Costa  30,7 
Sierra  22,4 
Selva  15,4 

Característica 

GRÁFICO Nº 2.1 
PERÚ: MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN ÁREA DE 

RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL, 2011 
(Porcentaje) 

15,4 
22,4 

30,7 
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6,5 
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TOTAL 
ÁREA DE RESIDENCIA 

Urbana 
Rural 

REGIÓN NATURAL 
Lima Metropolitana 

Resto Costa 
Sierra 
Selva 

Porcentaje de mujeres 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).
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incompleta  completa  incompleta  completa 

Grupo de edad 
1524  100,0  0,4  4,7  6,4  33,8  29,8  24,9  10,2  7 568 
1519  100,0  0,3  3,3  5,6  51,9  28,9  10,0  9,4  4 118 
2024  100,0  0,4  6,2  7,4  12,4  31,0  42,6  10,8  3 450 
2529  100,0  1,4  9,2  12,0  13,5  26,9  37,1  10,5  3 292 
3034  100,0  2,6  14,6  11,2  12,9  25,9  32,8  10,3  3 207 
3539  100,0  3,9  16,8  11,2  13,2  26,0  28,9  10,2  3 200 
4044  100,0  4,9  23,9  8,6  11,5  22,5  28,7  10,1  2 829 
4549  100,0  7,3  32,1  1,4  12,8  20,7  25,6  8,7  2 422 

Área de residencia 
Urbana  100,0  0,9  7,9  5,0  19,1  30,6  36,5  10,6  16 802 
Rural  100,0  7,9  31,3  18,2  22,0  14,0  6,5  5,6  5 715 

Departamento 
Amazonas  100,0  3,5  26,7  19,6  19,4  14,4  16,5  6,1  288 
Áncash  100,0  4,0  15,5  10,7  22,0  25,2  22,6  9,6  932 
Apurímac  100,0  9,1  26,0  7,7  25,6  13,6  18,1  7,4  379 
Arequipa  100,0  1,2  8,2  4,4  16,2  27,2  42,9  10,7  964 
Ayacucho  100,0  7,5  24,3  10,8  24,4  15,6  17,4  7,4  658 
Cajamarca  100,0  9,2  31,0  18,5  14,4  13,6  13,3  5,5  1 043 
Cusco  100,0  5,4  24,2  8,7  22,9  20,9  17,9  8,3  959 
Huancavelica  100,0  8,4  30,6  12,8  22,9  12,7  12,5  5,9  405 
Huánuco  100,0  8,1  27,7  12,6  19,6  11,8  20,2  6,3  598 
Ica  100,0  0,3  7,6  3,8  22,3  27,1  38,9  10,6  643 
Junín  100,0  2,6  15,2  7,5  22,6  21,9  30,2  10,1  1 051 
La Libertad  100,0  3,5  18,9  11,2  16,3  25,7  24,5  10,0  1 151 
Lambayeque  100,0  2,3  12,0  9,2  20,4  29,9  26,2  10,2  1 043 
Lima  100,0  0,4  4,6  3,6  18,0  35,0  38,4  10,7  7 671 
Loreto  100,0  2,0  21,1  13,6  28,5  18,6  16,2  7,7  647 
Madre de Dios  100,0  1,5  15,5  4,9  27,4  27,4  23,3  10,0  121 
Moquegua  100,0  0,0  7,9  4,3  18,9  24,3  44,6  10,8  128 
Pasco  100,0  2,2  15,9  9,1  20,1  22,2  30,5  10,1  196 
Piura  100,0  3,1  14,9  11,3  17,4  23,6  29,7  10,1  1 310 
Puno  100,0  2,2  18,0  14,5  22,8  26,0  16,6  9,0  986 
San Martín  100,0  2,3  24,3  16,8  24,6  15,3  16,7  7,5  575 
Tacna  100,0  0,8  9,3  8,4  18,7  29,9  32,8  10,4  267 
Tumbes  100,0  0,7  13,6  7,3  24,0  26,0  28,2  10,2  174 
Ucayali  100,0  1,1  14,7  8,4  28,2  25,2  22,4  9,6  327 

Región natural 
Lima Metropolitana  100,0  0,4  4,3  3,4  17,1  35,0  39,7  10,7  6 966 
Resto Costa  100,0  1,3  10,9  7,7  20,0  29,3  30,7  10,3  5 414 
Sierra  100,0  5,5  21,5  11,4  20,2  19,0  22,4  8,6  7 472 
Selva  100,0  3,2  22,9  13,6  25,9  18,9  15,4  7,7  2 664 

Quintil de riqueza 
Quintil inferior  100,0  11,2  38,8  19,8  20,0  8,4  1,8  5,0  3 482 
Segundo quintil  100,0  3,3  21,2  14,1  28,2  22,7  10,4  8,0  4 365 
Quintil intermedio  100,0  0,6  11,6  7,4  24,3  34,3  21,9  10,2  4 875 
Cuarto quintil  100,0  0,5  4,3  3,1  17,6  35,7  38,9  10,7  4 892 
Quintil superior  100,0  0,1  1,3  1,1  10,3  25,5  61,7  12,8  4 904 

Total 2011  100,0  2,6  13,8  8,3  19,9  26,4  28,9  10,2  22 517 
Total 2000  100,0  5,1  14,9  13,7  20,8  23,8  21,7  9,1  27 843 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

CUADRO Nº 2.2 

Nivel más alto alcanzado o completado 

Total Característica 
seleccionada 

Sin 
educa 

ción 

Primaria  Secundaria 
Supe 

rior 

Mediana de 
años de 

educación 

Número
de 

mujeres 

PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL, MEDIANA DE AÑOS DE EDUCACIÓN, POR NIVEL 
ALCANZADO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011 

(Distribución porcentual)
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Nivel de alfabetismo de las mujeres entrevistadas 

En la ENDES 2011, se preguntó a las mujeres en edad fértil sin educación o con apenas primaria si 
podían leer toda o parte de una frase, o no podían leerla. La condición de alfabetismo es de gran  importancia 
a  nivel  individual y  social, por  estar  asociada con resultados positivos tales como mejores condiciones de 
vida incluyendo la situación nutricional de la mujer y sus hijas e hijos. En el Cuadro 2.3 se presenta la evolución 
entre la ENDES 1991-1992 y la ENDES 2011 de los porcentajes de mujeres sin educación, por ámbito 
geográfico. En el Cuadro 2.4 se presenta los resultados por característica seleccionada. 

Evolución del porcentaje de mujeres sin educación por ámbito geográfico (Cuadro 2.3) 

• En la ENDES 2011, del total de mujeres en edad fértil, el 2,6 por ciento no tenía educación, es decir, no 
recibió formación necesaria para saber leer o escribir, lo cual evidencia una progresiva y sostenida 
reducción tomando como punto de referencia la ENDES 1991-1992 (5,9 por ciento). Con relación a la 
ENDES 2000 (5,1 por ciento) disminuyó 2,5 puntos porcentuales; y respecto a la ENDES 1996 (6,2 por 
ciento) 3,6 puntos porcentuales. 

• La mayor proporción de  las  mujeres sin educación se presentó  entre quienes  residen en el área rural 
(7,9 por ciento) y en la región de la Sierra (5,5 por ciento); aunque es importante mencionar que ha 
disminuido entre 9,3 y 7,1 puntos porcentuales, respectivamente, desde la ENDES 1991-1992. 

• Lima Metropolitana destacó con el porcentaje más bajo de mujeres sin educación al registrar menos del 
1,0 por ciento, le sigue Resto Costa con 1,3 por ciento y luego la Selva con 3,2 por ciento. Comparando 
con la ENDES 2000; la mayor reducción se registró en la Sierra con 5,7 puntos porcentuales. 

Analfabetismo entre las mujeres sin educación o con solo primaria 
(Cuadro 2.4 y Gráfico 2.2) 

• Asumiendo que las  mujeres con secundaria incompleta o más son alfabetas, en la ENDES 2011, se 
solicitó a las mujeres sin educación o con educación primaria que leyeran una frase impresa que se les 
alcanzó, dando como resultado que a nivel nacional el 8,1 por ciento de las mujeres en edad fértil no 
podía leer una frase simple (analfabetismo total) o puede leer solamente una parte de la frase 
(analfabetismo parcial), disminuyó en 5,1 puntos porcentuales respecto a la ENDES 2000. 

• La mayor proporción de mujeres en situación de analfabetismo total o analfabetismo parcial se encontró 
entre las mujeres en edad fértil del quintil inferior de riqueza (31,0 por ciento) y entre las mujeres mayores 
de 45 años de edad (15,6 por ciento). 

Ámbito geográfico  ENDES 
19911992 

ENDES 
1996 

ENDES 
2000 

ENDES 
20042006 

ENDES 
2009 

ENDES 
2010 

ENDES 
2011 

Área de residencia 
Urbana  2,6  2,5  1,7  1,2  1,0  1,0  0,9 
Rural  17,2  16,5  13,2  9,1  7,9  6,3  7,9 

Región natural 
Lima Metropolitana  0,9  1,5  0,8  0,4  0,4  0,6  0,4 
Resto Costa  4,6  3,5  2,6  1,6  1,5  1,4  1,3 
Sierra  12,6  12,3  11,2  7,8  5,7  4,5  5,5 
Selva  6,7  7,8  5,4  4,1  3,4  2,5  3,2 

Total  5,9  6,2  5,1  3,5  2,8  2,4  2,6 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

PERÚ: CAMBIOS EN LOS NIVELES DE ANALFABETISMO (MUJERES SIN EDUCACIÓN), 
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 1991 2011 

CUADRO Nº 2.3



60 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2011 

No 
puede 

leer 

Lee con 
dificultad 

1/ 

Lee 
fácil 

mente 

Grupo de edad 
1519  100,0  1,0  0,9  7,3  0,0  90,8  4 118 
2024  100,0  2,4  1,6  10,0  0,0  86,0  3 450 
2529  100,0  4,1  2,0  16,5  0,1  77,4  3 292 
3034  100,0  6,4  2,9  19,0  0,0  71,7  3 207 
3539  100,0  7,4  3,4  21,1  0,0  68,1  3 200 
4044  100,0  9,5  3,6  24,2  0,0  62,7  2 829 
4549  100,0  11,6  4,0  25,3  0,0  59,1  2 422 

Área de residencia 
Urbana  100,0  ###  1,9  1,3  10,5  0,0  86,3  16 802 
Rural  100,0  ###  16,3  6,0  35,1  0,1  42,5  5 715 

Departamento 
Amazonas  100,0  ###  9,0  2,7  36,3  1,8  50,2  288 
Áncash  100,0  ###  9,9  1,9  18,4  0,0  69,8  932 
Apurímac  100,0  ###  17,8  3,8  21,1  0,0  57,3  379 
Arequipa  100,0  ###  1,4  2,6  9,8  0,0  86,2  964 
Ayacucho  100,0  ###  14,8  8,3  19,5  0,0  57,4  658 
Cajamarca  100,0  ###  14,4  6,0  38,3  0,0  41,3  1 043 
Cusco  100,0  ###  10,5  5,7  22,1  0,0  61,7  959 
Huancavelica  100,0  ###  19,1  8,2  24,5  0,0  48,1  405 
Huánuco  100,0  ###  19,2  5,8  23,4  0,0  51,6  598 
Ica  100,0  ###  1,8  0,8  9,0  0,0  88,4  643 
Junín  100,0  ###  4,5  0,6  20,2  0,0  74,8  1 051 
La Libertad  100,0  ###  7,4  2,6  23,5  0,0  66,5  1 151 
Lambayeque  100,0  ###  4,1  1,9  17,6  0,0  76,5  1 043 
Lima  100,0  ###  0,9  0,8  6,9  0,0  91,4  7 671 
Loreto  100,0  ###  10,8  1,9  23,9  0,1  63,2  647 
Madre de Dios  100,0  ###  3,0  2,5  16,4  0,0  78,1  121 
Moquegua  100,0  ###  1,6  2,8  7,8  0,0  87,7  128 
Pasco  100,0  ###  5,4  2,0  19,9  0,0  72,8  196 
Piura  100,0  ###  5,5  1,1  22,7  0,0  70,7  1 310 
Puno  100,0  ###  5,0  5,6  24,0  0,0  65,4  986 
San Martín  100,0  ###  4,1  4,5  34,9  0,0  56,6  575 
Tacna  100,0  ###  2,0  1,5  15,0  0,0  81,5  267 
Tumbes  100,0  ###  2,6  0,7  18,4  0,0  78,3  174 
Ucayali  100,0  ###  4,9  1,8  17,5  0,0  75,8  327 

Región natural 
Lima Metropolitana  100,0  ###  1,0  0,8  6,4  0,0  91,8  6 966 
Resto Costa  100,0  ###  2,8  1,1  16,1  0,0  80,0  5 414 
Sierra  100,0  ###  10,8  4,7  23,0  0,0  61,6  7 472 
Selva  100,0  ###  8,6  3,3  27,7  0,2  60,2  2 664 

Quintil de riqueza 
Quintil inferior  100,0  ###  23,6  7,4  38,6  0,2  30,2  3 482 
Segundo quintil  100,0  ###  6,4  4,1  28,2  0,0  61,3  4 365 
Quintil intermedio  100,0  ###  2,1  1,6  15,9  0,0  80,4  4 875 
Cuarto quintil  100,0  ###  0,8  0,6  6,5  0,0  92,2  4 892 
Quintil superior  100,0  ###  0,2  0,2  2,1  0,0  97,4  4 904 

Total 2011  100,0  ###  5,6  2,5  16,7  0,0  75,2  22 517 
Total 2000  100,0  8,6  4,6  20,2  0,3  66,2  27 843 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

Sin escolaridad o con educación primaria 

1/ Pueden leer solamente parte de la frase. 

(Distribución porcentual) 

CUADRO Nº 2.4 

Característica 
seleccionada 

PERÚ: ALFABETISMO DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS Y NIVEL DE EDUCACIÓN MÁS ALTO ALCANZADO, 
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011 

Número
de 

mujeres 
Total 

Con 
educación 
secundaria 

o más 

Sin 
información
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• Según área de residencia, el analfabetismo total o parcial fue mayor en el área rural (22,3 por ciento) 
que en el área urbana (3,2 por ciento). Por departamento, el analfabetismo en la región de la Sierra fue 
de:  Huancavelica (27,3 por ciento), Huánuco (25,0 por ciento), Ayacucho (23,1 por ciento), Apurímac 
(21,6 por ciento), Cajamarca (20,4 por ciento); y Cusco (16,2 por ciento). En cambio, en los departamentos 
de Lima (1,7 por ciento), Ica (2,6 por ciento), Tumbes (3,3 por ciento), Tacna (3,5 por ciento), Arequipa 
(4,0 por ciento) y Moquegua (4,4 por ciento) dicha proporción estuvo por debajo del 5,0 por ciento. 

1/ No pudo leer la frase 
Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

2.3 ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El acceso a los medios de comunicación es muy importante porque complementa las enseñanzas recibidas 
en la educación formal, prolonga indefinidamente el proceso de aprendizaje, culturización e información y 
permite la transmisión de conocimientos actualizados sobre aspectos de salud, saneamiento ambiental y 
planificación familiar. 

En la ENDES 2011, se preguntó a las personas entrevistadas si leían  el periódico o revista, veían 
televisión o escuchaban radio al menos una vez por semana. Los resultados se presentan en el Cuadro 2.5. 

Acceso a medios de comunicación, nivel de educación y riqueza (Cuadro 2.5) 

• El 88,9 por ciento de mujeres en edad fértil tenían acceso a un medio de comunicación masiva al menos 
una vez por semana, destacando entre ellos la televisión (70,1 por ciento) y la radio (65,2 por ciento), 
así también, el 36,8 por ciento de las mujeres lee periódico o revista por lo menos una vez por semana. 

• El acceso de las mujeres en edad fértil a algún medio de comunicación está condicionado al nivel 
educativo y ubicación en el índice de riqueza. Es así, que casi todas las mujeres con educación superior 
(95,4 por ciento) tenían acceso a un medio de comunicación; mientras, en las mujeres sin educación el 
56,0 por ciento, accedió a algún medio de comunicación masiva. Similar comportamiento se observa 
entre las ubicadas en el quintil superior de riqueza (95,6 por ciento)  y el quintil inferior  (68,9 por ciento). 

• Según área de residencia, la mayoría de las mujeres, del área urbana (93,1 por ciento) o por región 
natural, de la Lima Metropolitana (94,7 por ciento) o Resto Costa (91,4 por ciento), tuvieron acceso a 
algún medio de comunicación masiva. 

• Las mujeres que accedieron en mayor proporción a algún medio de comunicación masiva residían en 
Moquegua (97,7 por ciento), Ica (96,6 por ciento) y Junín 89,5 por ciento). En tanto, las de menor 
proporción fue en Ayacucho (66,7 por ciento), Huancavelica (68,1 por ciento), Huánuco (75,1 por 
ciento); y Loreto (77,0 por ciento). 

GRÁFICO Nº 2.2 
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD CON ANALFABETISMO TOTAL 1/, SEGÚN 

ÁREA DE RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL, 2011 
(Porcentaje) 

1,0 

5,6 

1,9 
16,3 

2,8 

10,8 
8,6 

0,0  2,0  4,0  6,0  8,0  10,0  12,0  14,0  16,0  18,0 

TOTAL 
ÁREA DE RESIDENCIA 

Urbana 
Rural 

REGIÓN NATURAL 
Lima Metropolitana 

Resto Costa 
Sierra 
Selva 

Porcentaje de mujeres
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Periódico 
o revista  Televisión  Radio  Los tres 

medios 

Grupo de edad 
1519  8,7  36,3  69,3  70,4  22,3  4 118 
2024  8,7  41,0  71,7  67,5  25,5  3 450 
2529  11,3  35,9  70,0  61,2  20,8  3 292 
3034  11,6  35,4  69,9  62,9  22,4  3 207 
3539  12,6  34,7  71,4  63,5  22,9  3 200 
4044  13,0  37,8  70,0  64,9  25,8  2 829 
4549  13,3  36,6  67,5  63,6  24,5  2 422 

Área de residencia 
Urbana  6,9  45,5  79,8  65,4  28,9  16 802 
Rural  23,2  11,4  41,4  64,4  6,9  5 715 

Nivel de educación 
Sin educación  44,0  0,7  23,7  47,0  0,5  596 
Primaria  22,1  12,4  48,9  60,0  7,1  4 988 
Secundaria  8,0  37,1  75,5  66,1  23,3  10 421 
Superior  4,6  58,4  81,8  69,2  38,1  6 512 

Departamento 
Amazonas  14,9  11,8  51,7  70,5  6,9  288 
Áncash  13,8  27,6  66,8  66,0  17,8  932 
Apurímac  20,8  12,9  44,6  64,1  6,3  379 
Arequipa  8,1  28,8  79,3  65,8  19,3  964 
Ayacucho  33,3  10,0  41,0  52,4  6,5  658 
Cajamarca  17,4  13,6  37,0  72,8  7,1  1 043 
Cusco  12,7  23,1  56,2  72,3  14,0  959 
Huancavelica  31,9  10,1  39,3  54,8  6,4  405 
Huánuco  24,9  21,4  42,1  57,0  12,4  598 
Ica  3,4  48,2  88,5  67,7  32,2  643 
Junín  4,5  43,8  86,3  80,1  36,8  1 051 
La Libertad  14,8  26,7  68,9  61,3  18,4  1 151 
Lambayeque  15,9  27,8  70,0  56,2  16,1  1 043 
Lima  5,2  54,2  81,7  65,1  34,1  7 671 
Loreto  23,0  33,2  50,5  55,2  16,5  647 
Madre de Dios  9,9  33,9  74,4  58,7  18,2  121 
Moquegua  2,3  41,4  89,1  78,9  33,6  128 
Pasco  16,8  22,4  67,3  63,8  15,8  196 
Piura  7,7  41,9  76,6  64,4  25,3  1 310 
Puno  12,2  22,8  59,5  75,3  15,9  986 
San Martín  10,3  22,4  63,5  67,7  11,8  575 
Tacna  8,2  38,2  79,8  65,9  24,7  267 
Tumbes  7,5  47,1  75,3  53,4  20,7  174 
Ucayali  14,1  33,9  72,5  48,3  17,1  327 

Región natural 
Lima Metropolitana  5,3  55,3  81,5  65,3  34,6  6 966 
Resto Costa  8,6  39,4  80,2  62,2  25,2  5 414 
Sierra  16,1  22,3  56,7  69,1  15,4  7 472 
Selva  17,2  24,2  57,1  59,8  12,7  2 664 

Quintil de riqueza 
Quintil inferior  31,1  6,2  22,2  61,2  2,2  3 482 
Segundo quintil  13,7  21,0  65,9  63,8  12,1  4 365 
Quintil intermedio  6,7  37,7  80,4  64,6  23,4  4 875 
Cuarto quintil  5,5  49,3  82,7  66,3  32,5  4 892 
Quintil superior  4,4  59,3  84,7  68,5  39,1  4 904 

Total 2011  11,1  36,8  70,1  65,2  23,4  22 517 
Total 2000  17,3  26,0  63,2  65,3  17,5  27 843 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

CUADRO Nº 2.5 
PERÚ: ACCESO DE LAS MUJERES A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, POR TIPO DE MEDIO, 

SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011 
(Porcentaje) 

Número
de 

mujeres 

Medio de comunicación: por lo menos una vez por semana Ningún 
medio de 

comunicación 

Característica 
seleccionada
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• Si bien a nivel nacional, la radio y la televisión son los medios de comunicación masiva al cual acceden 
en mayor proporción las mujeres en edad fértil, según área de residencia, en el área urbana fue la 
televisión (79,8 por ciento) el medio más utilizado, al igual que la radio (65,4 por ciento). A nivel 
departamento, el mayor número de mujeres que acceden a la radio se presentaron en Junín (80,1 por 
ciento), Moquegua (78,9 por ciento); y Puno (75,3 por ciento). En cambio, Ucayali (48,3 por ciento) y 
Ayacucho (52,4 por ciento) tuvieron las menores proporciones. 

• Las mujeres en edad fértil que no acceden a ningún medio masivo de comunicación (periódico, radio o 
televisión) ascendió al 11,1 por ciento, la misma que en mayor proporción se presentó entre las mujeres 
sin nivel de educación (44,0 por ciento) y las ubicadas en el quintil inferior de riqueza (31,1 por ciento). 
El no acceso a medios masivos de comunicación afecta en menor nivel a las mujeres por edad; sin 
embargo, se evidencia mayor frecuencia entre las mujeres de 45 a 49 años de edad (13,3 por ciento). 

• A nivel departamento, en mayor medida se presentó en Ayacucho (33,3 por ciento), le sigue en orden de 
importancia: Huancavelica (31,9 por ciento), Huánuco (24,9 por ciento); y Loreto (23,0 por ciento). Esta 
situación, mujeres que no acceden a medio alguno de comunicación masiva, también estuvo presente 
pero en menor proporción, en los departamentos de Moquegua (2,3 por ciento), Ica (3,4 por ciento), 
Junín (4,5 por ciento); y Lima (5,2 por ciento). 

2.4 CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LAS ENTREVISTADAS 

Al igual que en muchos países, los cambios económicos, sociales y culturales en la sociedad peruana 
han condicionado que la mujer tenga que trabajar también fuera del hogar, situación que, aparte de constituir 
una sobrecarga de actividad puesto que las obligaciones que demanda la marcha del hogar no pueden 
descuidarse, influye en el desarrollo de las hijas e hijos, la integración del hogar, las relaciones con la pareja 
y en la propia salud de la mujer. 

Sin embargo, la medición del empleo de las mujeres ofrece dificultades porque algunas ocupaciones 
que realizan no son percibidas como trabajo y no las reportan, especialmente cuando se trata de trabajos 
agrícolas en parcela familiar, negocios familiares o en el sector informal. Para evitar la subestimación del 
empleo, en el cuestionario individual de la ENDES 2011 se ha incluido una sección que indaga acerca del 
trabajo que realizan las mujeres en edad fértil fuera del hogar. En los Cuadros 2.6 a 2.8 se cubren los 
siguientes temas: 

• Trabajo de la entrevistada en los últimos 12 meses, tipo actual de empleo y continuidad. 
• Tipo de ocupación de las mujeres y categorías de ocupación y formas de remuneración. 
• Control de los ingresos y la percepción de la contribución relativa de los ingresos en los gastos del hogar. 

Empleo y tipo de ocupación de las mujeres entrevistadas 

Los Cuadros 2.6A y 2.6B presentan la distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por situación 
de empleo, según característica seleccionada. 

Trabajo femenino en los últimos 12 meses por características seleccionadas (Cuadro 2.6A) 

• El 75,6 por ciento de las mujeres entrevistadas realizó algún tipo de trabajo en los 12 meses anteriores 
a la encuesta: 64,6 por ciento con ocupación en la semana anterior al día de la entrevista y 11,0 por 
ciento ocupadas en algún momento anterior a la misma pero dentro del periodo de referencia. Dicha 
tasa de ocupación mostró un incremento de 4,3 puntos porcentuales respecto a la estimada con datos 
de la ENDES  2000. 

• Las tasas específicas de ocupación por edad evidencian un ingreso temprano de la mujer al mercado 
laboral, pues un poco más de la mitad (53,5 por ciento) de las mujeres de 15 a 19 años de edad 
participaron en la producción de bienes y servicios del país, la misma que alcanzó su mayor nivel de 
participación  (84,3 por ciento) entre las mujeres de 40 a 44 años de edad. Luego desciende ligeramente 
y se ubicó en 83,5 por ciento entre las mujeres de 45 a 49 años de edad.
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• Las mujeres en edad fértil que en mayor medida participaron en la actividad económica del país fueron 
las mujeres divorciadas, separadas o viudas (92,5 por ciento), la mayoría de ellas (82,9 por ciento) con 
ocupación en la semana anterior al día de la entrevista y tan solo (9,6 por ciento) en algún momento de 
los 12 meses anteriores de la encuesta. Por el contrario, fueron las mujeres solteras las que mostraron un 
menor nivel de participación ocupacional (69,8 por ciento), con un diferencial de 22,7 puntos porcentuales 
entre ellas. 

• De manera similar, dicho porcentaje fue mayor entre las mujeres que tenían cinco o más hijos (82,8 por 
ciento), las ubicadas en el quintil inferior de riqueza (79,9 por ciento); y las mujeres con nivel de educación 
superior (83,3 por ciento); nivel de participación que en su extremo fue menor entre las mujeres sin hijos 
(70,3 por ciento), las ubicadas en el quintil intermedio (73,6 por ciento); y las que tienen educación 
secundaria (69,4 por ciento). 

1/  "Actualmente empleada" se refiere a las que trabajaron durante los últimos siete días. Incluye las que no trabajaron durante los últimos siete días pero estaban empleadas y 
estuvieron ausentes por razones de enfermedad, vacaciones o cualquier otra razón. 

2/  No trabajó la semana pasada, pero si en algún periodo de los últimos 12 meses. 
Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

Grupo de edad 
1519  100,0  37,2  16,3  46,5  4 118 
2024  100,0  59,7  15,8  24,5  3 450 
2529  100,0  66,3  11,9  21,8  3 292 
3034  100,0  71,8  8,8  19,3  3 207 
3539  100,0  74,6  8,1  17,3  3 200 
4044  100,0  78,5  5,8  15,7  2 829 
4549  100,0  77,1  6,4  16,4  2 422 

Estado conyugal 
Soltera  100,0  57,0  12,8  30,3  7 430 
Casada o conviviente  100,0  65,6  10,2  24,2  12 673 
Divorciada/ separada/viuda  100,0  82,9  9,6  7,5  2 415 

Número de niños vivos 
0  100,0  56,6  13,7  29,8  7 570 
12  100,0  67,0  10,2  22,8  8 689 
34  100,0  69,6  9,1  21,2  4 450 
5 y más  100,0  74,8  8,0  17,2  1 808 

Nivel de educación 
Sin educación  100,0  72,1  6,1  21,8  596 
Primaria  100,0  68,5  9,8  21,7  4 988 
Secundaria  100,0  57,0  12,4  30,6  10 421 
Superior  100,0  73,2  10,1  16,7  6 512 

Quintil de riqueza 
Quintil inferior  100,0  68,4  11,5  20,1  3 482 
Segundo quintil  100,0  61,2  13,0  25,8  4 365 
Quintil intermedio  100,0  60,6  13,0  26,3  4 875 
Cuarto quintil  100,0  64,1  9,6  26,4  4 892 
Quintil superior  100,0  69,5  8,2  22,3  4 904 

Total 2011  100,0  64,6  11,0  24,4  22 517 
Total 2000  100,0  57,6  13,7  28,4  362 

Número
de 

mujeres 

CUADRO Nº 2.6A 
PERÚ: TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS, SEGÚN 

CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011 
(Distribución porcentual) 

Característica 
seleccionada  Total  Actualmente 

empleada 1/ 
Sin empleo 

actual 2/ 

No empleada 
en los últimos 

12 meses
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Trabajo y ámbito geográfico (Cuadro 2.6B y Gráfico 2.3) 

• La participación femenina en la producción de bienes y servicios fue mayor en el área rural (79,3 por 
ciento) que en el área urbana (74,3 por ciento). Según región natural, el mayor nivel de mujeres que 
trabajan se presentó en la Selva (79,2 por ciento) y la menor participación en el Resto Costa (68,1 por 
ciento). En Lima Metropolitana y la Sierra dicha proporción ascendió a 77,6 y 77,9 por ciento, 
respectivamente. 

• Según departamento, la mayor cantidad de mujeres que trabajan se evidenció en Apurímac (93,3 por 
ciento), Huancavelica (92,7 por ciento), Puno (89,0 por ciento), Cusco (87,0 por ciento), Junín (85,2 
por ciento); y Amazonas (83,8 por ciento), la mayoría departamentos de la Sierra Sur del país y con peso 
significativo de población rural. Contrastando, con menores niveles de mujeres que trabajan en los 
departamentos de Cajamarca (57,7 por ciento), La Libertad (59,9 por ciento), Lambayeque (62,5 por 
ciento), y Arequipa (67,6 por ciento). 

1/  "Actualmente empleada" se refiere a  las que trabajaron durante  los últimos siete días.  Incluye las que no trabajaron durante  los últimos siete días pero estaban empleadas y 
estuvieron ausentes por razones de enfermedad, vacaciones o cualquier otra razón. 

2/  No trabajó la semana pasada, pero si en algún periodo de los últimos 12 meses. 
Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

Área de residencia 
Urbana  100,0  63,3  11,0  25,7  16 802 
Rural  100,0  68,4  10,9  20,7  5 715 

Región natural 
Lima Metropolitana  100,0  67,0  10,6  22,4  6 966 
Resto Costa  100,0  56,2  11,9  31,8  5 414 
Sierra  100,0  67,7  10,2  22,1  7 472 
Selva  100,0  66,9  12,3  20,8  2 664 

Departamento 
Amazonas  100,0  71,2  12,6  16,1  288 
Áncash  100,0  60,5  9,9  29,5  932 
Apurímac  100,0  85,9  7,4  6,7  379 
Arequipa  100,0  61,7  5,9  32,4  964 
Ayacucho  100,0  68,9  9,2  21,9  658 
Cajamarca  100,0  45,4  12,3  42,2  1 043 
Cusco  100,0  77,9  9,1  13,0  959 
Huancavelica  100,0  76,5  16,2  7,3  405 
Huánuco  100,0  63,0  12,1  25,0  598 
Ica  100,0  65,3  11,2  23,5  643 
Junín  100,0  73,7  11,5  14,7  1 051 
La Libertad  100,0  48,5  11,4  40,1  1 151 
Lambayeque  100,0  49,9  12,6  37,5  1 043 
Lima  100,0  66,3  11,1  22,6  7 671 
Loreto  100,0  67,7  10,8  21,5  647 
Madre de Dios  100,0  65,1  13,4  21,5  121 
Moquegua  100,0  63,4  11,3  25,3  128 
Pasco  100,0  62,2  13,3  24,5  196 
Piura  100,0  59,9  11,4  28,6  1 310 
Puno  100,0  81,0  8,0  10,9  986 
San Martín  100,0  65,3  14,7  20,1  575 
Tacna  100,0  68,2  10,1  21,7  267 
Tumbes  100,0  54,2  14,6  31,2  174 
Ucayali  100,0  57,1  13,9  28,9  327 

Total 2011  100,0  64,6  11,0  24,4  22 517 
Total 2000  100,0  56,4  8,9  34,5  27 843 

Número
de 

mujeres 

CUADRO Nº 2.6B 
PERÚ: TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011 

(Distribución porcentual) 

Ámbito geográfico  Total  Actualmente 
empleada 1/ 

Sin empleo 
actual 2/ 

No empleada 
en los últimos 

12 meses
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Tipo de ocupación por características seleccionadas (Cuadro 2.7A) 

• En el país, de manera similar a lo observado en la ENDES 2000, más de tres cuartas partes de las 
mujeres que trabajan (77,6 por ciento) se dedicaban a labores no agrícola; la mayoría de ellas como 
trabajadoras calificadas de ventas y servicio (34,8 por ciento) o como profesionales (16,1 por ciento). 

• Las ocupaciones agrícolas en mayor proporción la desempeñaron las mujeres ubicadas en el quintil 
inferior de riqueza (80,9 por ciento), las que no tienen nivel educativo (73,7 por ciento); y las mujeres 
con cinco o más hijos (57,1 por ciento). No se observa marcado diferencial por grupos quinquenales de 
edad, los niveles de participación se mantienen similares y en torno al promedio nacional, salvo entre las 
que tenían 20 a 24 años de edad (16,1 por ciento) cuyo nivel de participación se ubicó muy por debajo 
del promedio nacional. 

• Las ocupaciones calificadas ventas y  servicio en mayor porcentaje la desempeñaron las mujeres ubicadas 
en el quintil intermedio de riqueza (49,1 por ciento), las que tenían educación secundaria (46,2 por 
ciento); las que tenían tres a cuatro hijos (40,7 por ciento);  y, las divorciada/ separada/viuda (37,4 por 
ciento). No se observa marcado diferencial por grupos quinquenales de edad, pues estas se desempeñaron 
en proporción muy próxima al promedio nacional, salvo entre las de 25 a 29 años de edad (29,6 por 
ciento) cuyo nivel de participación se ubicó por debajo del referido promedio. 

• Las ocupaciones de profesionales, técnicos y gerentes la desempeñaron mayormente las mujeres con 
educación superior (43,8 por ciento), las ubicadas en el quintil superior de riqueza (39,5 por ciento), las 
mujeres que no tenían ningún hijo/hija vivo (23,6 por ciento), las de 25 a 29 años de edad (20,9 por 
ciento) y las mujeres solteras (21,7 por ciento). 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

GRÁFICO Nº 2.3 
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA 

Y REGIÓN NATURAL, 2000 Y 2011 
(Porcentaje) 
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Tipo de ocupación y ámbito geográfico (Cuadro 2.7B) 

• Las mayores proporciones de mujeres que se dedican a ocupaciones agrícolas se presentó entre las 
mujeres que residen en el área rural (69,4 por ciento) y en los departamentos de Huancavelica (66,3 por 
ciento), Amazonas (63,3 por ciento), Apurímac (58,6 por ciento), Huánuco (50,9 por ciento), Ayacucho 
(48,0 por ciento), Puno (46,7 por ciento), Cusco (46,0 por ciento), Cajamarca (45,5 por ciento) y San 
Martín (43,1 por ciento). 

• Según área de residencia, las mayores proporciones de mujeres que laboran en ocupaciones de ventas 
y servicio fue en el área urbana (41,5 por ciento) que en el área rural (16,2 por ciento). Según región 
natural, el mayor nivel de mujeres que laboran en ocupaciones de ventas y servicio lo encontramos en el 
Resto Costa (42,6 por ciento). 

• Según departamento, los mayores niveles de mujeres que laboran en ocupaciones de ventas y servicio se 
ubicaron en Madre de Dios (55,1 por ciento), Lambayeque (45,1 por ciento), Ucayali (42,8 por ciento), 
Piura ( 42,7 por ciento), Tumbes (41,9 por ciento) y Tacna (41,3 por ciento). 

Característica 
seleccionada  Total  Profesional/ 

técnico/gerente 
Ofici 
nista 

Ventas y 
servicios 

Manual 
calif icado 

Manual no 
calificado 

Servicio 
doméstico 

Agricul 
tura 

Sin 
Información 

Número 
de mujeres 

Grupo de edad 
1519  100,0  4,4  5,9  38,9  4,9  4,5  17,3  23,7  0,5  2 203 
2024  100,0  17,6  13,4  32,8  4,9  3,4  11,6  16,1  0,3  2 605 
2529  100,0  20,9  8,6  29,6  4,6  2,3  10,8  22,9  0,4  2 575 
3034  100,0  18,0  5,4  35,6  5,9  3,0  9,6  21,6  0,8  2 587 
3539  100,0  16,5  4,5  35,2  7,2  3,3  9,6  23,3  0,4  2 647 
4044  100,0  18,2  4,0  35,8  5,6  2,6  10,4  23,1  0,4  2 386 
4549  100,0  15,0  4,0  36,7  5,2  2,7  11,0  24,8  0,6  2 023 

Estado conyugal 
Soltera  100,0  21,7  10,9  30,5  4,7  3,3  14,5  14,0  0,4  5 182 
Casada o conviviente  100,0  13,1  4,2  36,5  5,8  2,9  8,8  28,2  0,5  9 611 
Divorciada/ separada/viuda  100,0  15,5  7,4  37,4  6,1  3,5  15,1  14,6  0,4  2 233 

Número de niños vivos 
0  100,0  23,6  11,0  30,6  4,7  3,0  13,5  13,2  0,3  5 318 
12  100,0  17,3  6,9  36,9  6,4  3,1  10,9  17,8  0,6  6 707 
34  100,0  8,4  2,4  40,7  5,5  3,7  10,3  28,7  0,3  3 504 
5 y más  100,0  1,4  0,5  26,1  4,3  1,6  8,4  57,1  0,6  1 497 

Nivel de educación 
Sin educación  100,0  0,2  0,0  14,0  2,4  1,9  7,8  73,7  0,0  466 
Primaria  100,0  0,4  0,3  26,5  4,6  3,2  10,4  54,3  0,4  3 906 
Secundaria  100,0  4,8  4,7  46,2  7,5  4,5  15,7  16,3  0,4  7 231 
Superior  100,0  43,8  14,6  27,3  3,7  1,2  6,6  2,2  0,7  5 423 

Quintil de riqueza 
Quintil inferior  100,0  1,2  0,3  9,2  3,2  0,8  4,2  80,9  0,2  2 783 
Segundo quintil  100,0  4,8  2,3  34,4  5,8  4,3  11,4  36,9  0,2  3 238 
Quintil intermedio  100,0  9,6  5,8  49,1  7,8  4,5  16,3  6,6  0,4  3 592 
Cuarto quintil  100,0  19,2  9,1  46,1  6,3  4,5  12,0  1,9  0,9  3 602 
Quintil superior  100,0  39,5  13,6  29,7  4,0  1,1  11,3  0,2  0,6  3 810 

Total 2011  100,0  16,1  6,7  34,8  5,5  3,1  11,4  22,1  0,5  17 026 
Total 2000  100,0  15,5  5,4  34,3  7,2  0,3  11,5  25,7    15 726 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

CUADRO Nº 2.7A 
PERÚ: TIPO DE OCUPACIÓN DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS, QUE TRABAJAN, 

SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA,  2011 
(Distribución porcentual)
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• Las ocupaciones de profesionales, técnicos y gerentes en mayor proporción se encontraron entre las 
mujeres del área urbana (20,6 por ciento); y por región natural el mayor nivel de mujeres se presentó en 
Lima Metropolitana (24,6 por ciento). 

• Según departamento, los mayores niveles de mujeres que laboran en ocupaciones de profesionales, 
técnicos y gerentes  fueron en Lima (23,6 por ciento), Arequipa (20,0 por ciento), Moquegua (19,7 por 
ciento), Tacna (19,0 por ciento), Tumbes (17,2 por ciento), Lambayeque (16,8 por ciento) e Ica (16,4 por 
ciento). 

Ámbito geográfico  Total  Profesional/ 
técnico/gerente 

Ofici 
nista 

Ventas y 
servicios 

Manual 
calificado 

Manual no 
calificado 

Servicio 
doméstico 

Agricul 
tura 

Sin 
Información 

Número 
de mujeres 

Área de residencia 
Urbana  100,0  20,6  8,8  41,5  6,3  3,5  14,0  4,9  0,3  12 492 
Rural  100,0  3,5  0,8  16,2  3,3  1,9  4,1  69,4  0,8  4 534 

Región natural 
Lima Metropolitana  100,0  24,6  10,5  37,6  7,1  4,3  15,3  0,3  0,3  5 402 
Resto Costa  100,0  17,0  7,2  42,6  3,9  4,1  13,4  10,9  1,1  3 691 
Sierra  100,0  10,3  3,8  27,7  5,8  1,9  7,4  42,8  0,3  5 823 
Selva  100,0  8,4  4,0  33,3  3,6  1,4  8,5  40,3  0,4  2 110 

Departamento 
Amazonas  100,0  9,5  4,0  15,5  1,2  0,1  6,3  63,3  0,0  241 
Áncash  100,0  12,1  4,4  29,5  3,1  2,9  12,3  35,5  0,3  657 
Apurímac  100,0  7,0  2,3  23,2  2,4  1,1  5,4  58,6  0,0  353 
Arequipa  100,0  20,0  9,3  35,9  7,9  3,8  8,9  13,8  0,4  652 
Ayacucho  100,0  7,7  3,4  28,9  3,5  0,7  7,6  48,0  0,2  514 
Cajamarca  100,0  12,3  1,7  22,4  8,4  1,2  8,5  45,5  0,0  603 
Cusco  100,0  7,1  4,2  31,8  3,2  1,0  6,7  46,0  0,0  834 
Huancavelica  100,0  7,2  2,4  15,3  2,8  1,2  4,6  66,3  0,3  376 
Huánuco  100,0  9,9  3,4  25,3  2,6  0,9  6,7  50,9  0,4  449 
Ica  100,0  16,4  7,0  36,0  5,0  8,0  9,8  17,6  0,2  492 
Junín  100,0  13,7  3,7  31,8  6,5  2,4  10,0  31,4  0,5  897 
La Libertad  100,0  15,3  9,2  34,2  6,6  4,8  15,8  13,7  0,2  689 
Lambayeque  100,0  16,8  6,5  45,1  3,1  1,4  12,9  13,9  0,2  651 
Lima  100,0  23,6  9,9  38,5  6,7  4,3  15,0  1,3  0,8  5 938 
Loreto  100,0  10,5  5,5  40,2  4,9  1,9  10,0  27,1  0,0  508 
Madre de Dios  100,0  10,9  8,1  55,1  5,3  2,7  13,1  4,6  0,1  95 
Moquegua  100,0  19,7  10,7  36,5  4,1  2,6  10,6  15,1  0,7  95 
Pasco  100,0  15,0  5,3  26,0  4,3  2,4  10,2  36,6  0,1  148 
Piura  100,0  15,5  7,1  42,7  1,8  2,0  12,1  18,6  0,3  935 
Puno  100,0  4,2  1,0  30,5  10,9  3,1  3,0  46,7  0,5  878 
San Martín  100,0  7,9  4,1  31,8  2,5  1,6  9,1  43,1  0,0  460 
Tacna  100,0  19,0  5,9  41,3  5,7  3,2  12,6  12,4  0,0  209 
Tumbes  100,0  17,2  7,3  41,9  2,3  8,1  18,4  3,5  1,3  120 
Ucayali  100,0  13,0  6,1  42,8  5,1  1,2  11,7  18,0  2,1  233 

Total 2011  100,0  16,1  6,7  34,8  5,5  3,1  11,4  22,1  0,5  17 026 
Total 2000  100,0  15,5  5,4  34,3  7,2  0,3  11,5  25,7    15 726 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

CUADRO Nº 2.7B 
PERÚ: TIPO DE OCUPACIÓN DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS, QUE TRABAJAN, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO,  2011 

(Distribución porcentual) 

Tipo de empleo y formas de remuneración (Cuadro 2.8) 

La distribución porcentual de mujeres que trabajaron durante los 12 meses anteriores a la encuesta, se 
muestra en el Cuadro 2.8 según tres características del trabajo: tipo de empleador, forma de remuneración y 
continuidad en el trabajo. Los resultados se muestra por tipo de trabajo: agrícola y no agrícola.
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• La principal forma de  vinculación de las mujeres en edad fértil con una ocupación fue en calidad de 
trabajadora dependiente, como empleada por otra persona (46,2 por ciento). En menor proporción, 
como trabajadora independiente  (29,9 por ciento); las cuales, en su conjunto vinculan el 76,1 por 
ciento de mujeres con una ocupación. 

Forma de vinculación que fue más relevante entre las ocupaciones fueron las no agrícolas pues en estas 
involucran al 86,7 por ciento de mujeres ocupadas. 

La condición empleada por un familiar, que en promedio vinculó al 23,8 por ciento de las mujeres  con 
una ocupación, fue la forma mayoritaria en las ocupaciones agrícolas (60,6 por ciento). 

• La mayoría de mujeres (81,8 por ciento) percibió un ingreso en dinero por su participación laboral; en 
particular,  las mujeres que desempeñan ocupaciones no agrícolas (94,1 por ciento). 

Las mujeres que no percibieron ingreso en dinero por  su trabajo,  en  promedio fueron el 16,6 por ciento 
de las mujeres ocupadas, la misma que subió a 56,2 por ciento en las ocupaciones agrícolas. 

• La participación de las mujeres en edad fértil en la actividad económica del país, en su mayoría fue en 
forma continua, durante todo el año (64,5 por ciento), forma de participación que entre las mujeres que 
desempeñan ocupaciones no agrícolas ascendió al 67,3 por ciento del total de mujeres ocupadas. Un 
21,3 por ciento de ellas, lo realizó por temporadas y un 14,3 por ciento de vez en cuando o en forma 
ocasional. 

• Las mujeres que trabajan por temporada o de manera ocasional en mayor proporción fueron las que 
desempeñaron ocupaciones agrícolas (23,5 y 22,0 por ciento, respectivamente). En las actividades no 
agrícolas, los porcentajes ascendió a 20,6 y 12,1 por ciento, respectivamente. 

Característica del trabajo  Total  Agri 
cultura 

No agri 
cultura 

Sin 
Información 

Tipo de empleador 
Trabajadora independiente  29,9  23,3  31,8  38,2 
Empleada por otra persona  46,2  16,0  54,9  41,7 
Empleada por un familiar  23,8  60,6  13,4  20,0 

Total  100,0  100,0  100,0  100,0 

Forma de remuneración 
Dinero solamente  72,9  27,6  85,7  78,3 
Dinero y especie  8,9  10,7  8,4  5,9 
Especie solamente  1,7  5,5  0,7  0,0 
No le pagan  16,6  56,2  5,3  15,8 

Total  100,0  100,0  100,0  100,0 

Continuidad de trabajo 
Todo el año  64,5  54,6  67,3  57,7 
Por temporada  21,3  23,5  20,6  27,9 
De vez en cuando (ocasional)  14,3  22,0  12,1  14,4 

Total  100,0  100,0  100,0  100,0 
Número de mujeres  17 026  3 758  13 187  80 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

CUADRO Nº 2.8 

(Distribución porcentual) 

PERÚ: EMPLEADOR Y FORMA DE REMUNERACIÓN DE LAS MUJERES QUE TRABAJAN, SEGÚN 
CARACTERÍSTICA DEL TRABAJO, 2011
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2.5 ADMINISTRACIÓN DEL SALARIO Y PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

Además de la información sobre educación y empleo, la  ENDES 2011 recogió información que da 
cuenta del grado de autonomía que goza la mujer en los diferentes contextos. A las mujeres unidas empleadas 
con remuneración, se les preguntó sobre quién toma las decisiones respecto al uso de sus ingresos, con el fin 
de determinar el grado de control de  los  mismos.  Se  espera  que  el hecho de trabajar y recibir ingresos 
beneficie la autonomía de las mujeres, si ellas perciben la importancia de sus ingresos para satisfacer las 
necesidades del hogar. 

Los resultados sobre el control del salario se presentan en los Cuadros 2.9A y 2.9B por característica 
seleccionada y ámbito geográfico.  En los Cuadros 2.10, 2.11A y 2.11B se muestran los resultados de la 
participación de las mujeres alguna vez unidas en la toma de decisiones según característica seleccionada y 
ámbito geográfico respectivamente. 

Decisión en el uso del dinero (Cuadro  2.9A) 

• El 65,0 por ciento de mujeres unidas que trabajan declararon que principalmente ellas deciden cómo se 
gasta el dinero que ganan. Solo un 3,1 por ciento da cuenta que fue su esposo o compañero quien 
decide cómo se gasta lo que ella gana. 

• Las mujeres que declaran ser ellas quienes principalmente deciden cómo se gasta el dinero que ganan, 
en mayor proporción se presentó entre las mujeres de 15 a 19 años (68,1 por ciento); y las ubicadas en 
el cuarto quintil de riqueza (68,8 por ciento). 

• Las mujeres entre quienes fue su esposo o compañero quien decide principalmente cómo se gasta el 
dinero que ella gana, en mayor proporción, se encontró entre las mujeres ubicadas en el quintil inferior 
de riqueza (7,7 por ciento), las que tenían cinco o más hijos (6,0 por ciento); y las mujeres de 20 a 24 
años de edad (5,4 por ciento). 

Solo la entre 
vistada decide 

Principalmente 
esposo o 

compañero 
Ambos  Alguien 

más decide 
Entrevistada y 

alguien más 

Grupo de edad 
1519  100,0  68,1  1,9  30,0  0,0  0,0  103 
2024  100,0  61,1  5,4  33,4  0,2  0,0  486 
2529  100,0  63,0  3,3  33,4  0,1  0,2  904 
3034  100,0  64,5  2,3  33,2  0,0  0,0  1 220 
3539  100,0  64,0  3,2  32,8  0,0  0,0  1 360 
4044  100,0  67,2  2,5  30,3  0,0  0,0  1 299 
4549  100,0  67,5  3,3  28,9  0,1  0,1  1 072 

Número de hijos vivos 
0  100,0  65,6  3,2  31,2  0,0  0,0  416 
12  100,0  64,6  2,4  32,9  0,1  0,0  3 387 
34  100,0  66,0  3,2  30,6  0,1  0,1  1 974 
5 y más  100,0  63,8  6,0  30,2  0,0  0,0  667 

Nivel de educación 
Sin educación  100,0  56,6  8,5  34,9  0,0  0,0  124 
Primaria  100,0  58,4  5,0  36,5  0,0  0,1  1 541 
Secundaria  100,0  69,2  3,3  27,4  0,1  0,1  2 659 
Superior  100,0  65,2  1,1  33,7  0,0  0,0  2 120 

Quintil de riqueza 
Quintil inferior  100,0  47,7  7,7  44,1  0,1  0,3  575 
Segundo quintil  100,0  61,7  4,7  33,6  0,0  0,1  1 228 
Quintil intermedio  100,0  68,4  2,8  28,8  0,1  0,0  1 564 
Cuarto quintil  100,0  68,8  2,2  29,0  0,0  0,0  1 542 
Quintil superior  100,0  67,0  1,3  31,6  0,1  0,0  1 535 

Total  100,0  65,0  3,1  31,8  0,0  0,1  6 444 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 
Nota: El cuadro no es comparable con ENDES 2000, 20072008 y 2009, porque está basado en mujeres unidas. 

CUADRO Nº 2.9A 
PERÚ: PERSONA QUE DECIDE CÓMO GASTAR LOS INGRESOS Y GASTOS DEL HOGAR QUE 

PAGA LA ENTREVISTADA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011 
(Distribución porcentual) 

Característica 
seleccionada  Total 

Persona que decide cómo gastar el dinero 
Número

de 
mujeres
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Decisión en el uso del dinero (Cuadro  2.9B) 

• Según ámbito geográfico, las mayores proporciones de mujeres que deciden ellas mismas cómo gastar 
el dinero que ganan se dieron entre las que residían en Lima Metropolitana (73,6 por ciento), Resto 
Costa (70,5 por ciento) y en el área urbana (68,7 por ciento). Asimismo, en los departamentos de Piura 
(76,1 por ciento), Tumbes (75,5 por ciento), Lambayeque (74,3 por ciento); y Lima (72,8 por ciento). Por 
el contrario, las menores proporciones se observan en Huancavelica (43,7 por ciento), Puno (45,5 por 
ciento) y Arequipa (49,1 por ciento). 

• Los mayores porcentajes de mujeres cuyos esposos o compañeros deciden cómo se gasta el dinero que 
ella gana, según ámbito geográfico,  se presentó entre las mujeres residentes en el área rural (6,3 por 
ciento) y en los departamentos de Huánuco (8,0 por ciento), Puno (7,2 por ciento), Loreto (7,0 por 
ciento); y Cusco (5,9 por ciento).

Solo la entre 
vistada decide 

Principalmente 
esposo o 

compañero 
Ambos  Alguien 

más decide 
Entrevistada y 

alguien más 

Área de residencia 
Urbana  100,0  68,7  2,3  28,9  0,1  0,0  5 143 
Rural  100,0  50,4  6,3  43,1  0,0  0,2  1 301 

Región natural 
Lima Metropolitana  100,0  73,6  2,5  23,8  0,0  0,0  2 111 
Resto Costa  100,0  70,5  1,7  27,7  0,1  0,0  1 538 
Sierra  100,0  53,9  3,9  42,1  0,1  0,1  2 065 
Selva  100,0  60,3  5,3  34,2  0,1  0,0  730 

Departamento 
Amazonas  100,0  55,2  2,0  42,3  0,0  0,5  61 
Áncash  100,0  62,5  2,9  34,3  0,0  0,3  212 
Apurímac  100,0  62,4  5,4  32,3  0,0  0,0  113 
Arequipa  100,0  49,1  1,1  49,5  0,3  0,0  322 
Ayacucho  100,0  58,7  2,1  38,9  0,0  0,4  193 
Cajamarca  100,0  53,3  4,4  42,3  0,0  0,0  184 
Cusco  100,0  60,1  5,9  33,6  0,0  0,4  310 
Huancavelica  100,0  43,7  1,9  54,4  0,0  0,0  73 
Huánuco  100,0  60,3  8,0  31,7  0,0  0,0  113 
Ica  100,0  71,4  1,5  27,0  0,0  0,0  219 
Junín  100,0  56,4  2,4  40,9  0,3  0,0  336 
La Libertad  100,0  57,8  1,4  40,8  0,0  0,0  248 
Lambayeque  100,0  74,3  2,5  23,2  0,0  0,0  239 
Lima  100,0  72,8  2,5  24,7  0,0  0,0  2 351 
Loreto  100,0  69,0  7,0  23,6  0,4  0,0  206 
Madre de Dios  100,0  59,8  2,8  37,4  0,0  0,0  46 
Moquegua  100,0  65,7  0,5  33,4  0,4  0,0  44 
Pasco  100,0  51,3  1,6  47,1  0,0  0,0  44 
Piura  100,0  76,1  2,1  21,8  0,0  0,0  388 
Puno  100,0  45,5  7,2  47,3  0,0  0,0  366 
San Martín  100,0  56,8  4,0  39,2  0,0  0,0  148 
Tacna  100,0  62,5  0,9  36,6  0,0  0,0  84 
Tumbes  100,0  75,5  1,8  22,7  0,0  0,0  56 
Ucayali  100,0  66,9  2,0  30,7  0,0  0,4  89 

Total  100,0  65,0  3,1  31,8  0,0  0,1  6 444 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 
Nota: El cuadro no es comparable con ENDES 2000, 20072008 y 2009, porque está basado en mujeres unidas. 

CUADRO Nº 2.9B 
PERÚ: PERSONA QUE DECIDE CÓMO GASTAR LOS INGRESOS Y GASTOS DEL HOGAR QUE PAGA 

LA ENTREVISTADA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011 
(Distribución porcentual) 

Ámbito geográfico  Total 

Persona que decide cómo gastar el dinero 
Número

de 
mujeres
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Con el fin de determinar el grado de autonomía de la mujer en cuanto a la toma de decisiones, en la 
ENDES 2011 se recogió información sobre la participación de la mujer en la toma de cinco decisiones 
importantes: su propia salud, grandes compras del hogar, las compras diarias, el visitar familiares y qué 
alimentos cocinar cada día. En el Cuadro 2.10 se presentan los resultados detallados por estado conyugal y 
en los Cuadros 2.11A y 2.11B por característica seleccionada y ámbito geográfico. 

Participación de la mujer en la toma de decisiones (Cuadro 2.10) 

• La autonomía de las mujeres unidas en el hogar depende de las decisiones a tomar, siendo esta en 
mayor proporción cuando se trata del cuidado de su salud o sobre aspectos ligados a su posición o 
quehacer en el hogar. 

• Las mujeres unidas en proporción significativa deciden ellas mismas sobre aspectos cotidianos y de 
orden personal, como: "Qué se debe cocinar cada día" (75,9 por ciento) o "Compras para las necesidades 
diarias" (62,7 por ciento); y "El cuidado de su salud" (59,2 por ciento). En cambio, dicha proporción fue 
menor cuando se trata de "Las grandes compras del hogar" (24,2 por ciento) o de las interacciones 
sociales fuera del hogar "Visitar a familiar, amigos y parientes" (26,9 por ciento); situaciones en las 
cuales la decisión la toman en una mayor proporción con el esposo o compañero (52,8 y 58,9 por 
ciento, respectivamente). Llama la atención que el 17,0 por ciento dependa de la decisión del esposo o 
compañero para "El cuidado de su salud". 

El cuidado de su salud  100,0  59,2  23,1  0,3  17,0  0,4  0,0 

Las grandes compras del hogar  100,0  24,2  52,8  0,4  21,5  1,0  0,1 

Compras para las necesidades diarias  100,0  62,7  27,2  1,1  7,9  1,1  0,0 

Visitar a familiar, amigos y parientes  100,0  26,9  58,8  0,6  12,5  0,5  0,7 

Qué se debe cocinar cada día  100,0  75,9  12,6  5,1  2,8  3,3  0,3 

La información está basada en 12 673 mujeres en unión. 

Nadie/
no 

aplica 
Total  Alguien 

más 

CUADRO Nº 2.10 

(Distribución porcentual) 

PERÚ: PERSONA QUE DECIDE CÓMO GASTAR LOS INGRESOS Y GASTOS DEL HOGAR QUE PAGA 
LA ENTREVISTADA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 
Nota: El cuadro no es comparable con ENDES 2000 y 20072008, porque está basado en mujeres unidas. 

Tipo de decisión 

Sólo la 
entre 

vistada 
decide 

Junto con el 
esposo/ 
compa 

ñero 

Junto 
con 

alguien 
más 

Sólo el 
esposo/ 
compa 

ñero 

Última palabra en decisiones del hogar (Cuadro 2.11A) 

• El 55,7 por ciento de las mujeres unidas deciden ellas mismas o con su esposo o compañero sobre los 
cinco aspectos consultados: el cuidado de su salud, las compras, el quehacer del hogar; y, sus interacciones 
sociales fuera del hogar. Mas dicha proporción fue mayor cuando los asuntos materia de decisión son 
vistos uno a uno, la proporción en que ellas mismas o junto a su esposo o compañero toman la decisión 
fue mayor al 77,0 por ciento. 

• Las mujeres que ellas mismas o con su esposo o compañero toman la decisión de los cinco aspectos 
consultados, en mayor proporción, se presentaron entre las mujeres de 35 a 39 años de edad (59,1 por 
ciento), las que trabajan por dinero (59,3 por ciento); y las que tienen uno o dos hijos (59,3 por ciento). 
Por el contrario, en menor porcentaje dicho comportamiento principalmente se presentó entre las mujeres 
de 15 a 19 años de edad (33,1  por ciento); y las que tienen cinco o más hijos (45,6 por ciento). 
Asimismo, entre las que trabajan no por dinero (40,6 por ciento) y las ubicadas en el quintil inferior de 
riqueza (39,6 por ciento).
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Última palabra en decisiones del hogar (Cuadro 2.11B) 

• Según ámbito geográfico, las mayores proporciones de mujeres unidas que ellas mismas o junto a su 
esposo o compañero deciden sobre los cinco aspectos consultados se presenta en los departamentos de 
Moquegua (73,9 por ciento), Arequipa (71,3 por ciento) e Ica (68,3 por ciento); y por región natural en 
Lima Metropolitana (61,4 por ciento). Por el contrario, menores proporciones se observó en Loreto (28,2 
por ciento), Apurímac (37,7 por ciento) y Amazonas (40,9 por ciento); por área de residencia y región 
natural fue en el área rural (44,4 por ciento), y la Selva (42,4 por ciento). 

Grupo de edad 
1519  69,4  64,9  73,4  75,1  63,7  33,1  5,6  432 
2024  82,8  74,6  87,1  85,1  80,2  50,3  1,1  1 379 
2529  80,9  78,8  88,4  86,4  87,9  55,8  0,8  2 100 
3034  84,3  77,3  91,9  87,1  90,3  56,5  0,4  2 336 
3539  83,9  78,6  92,5  86,3  92,9  59,1  0,6  2 452 
4044  82,2  76,1  90,7  84,0  91,3  57,0  0,8  2 150 
4549  82,0  78,0  90,5  87,4  90,3  58,0  0,5  1 825 

Número  de ni ños 
0  80,0  77,5  83,7  85,0  73,0  48,9  2,5  759 
12  86,0  80,5  91,3  88,1  86,9  59,3  0,6  6 436 
34  81,5  75,1  91,4  84,7  92,8  55,4  0,7  3 861 
5 y  más  70,5  67,2  83,6  78,7  92,5  45,6  1,4  1 617 

Nivel  de educación 
Sin educación  64,4  61,8  80,4  74,4  92,0  40,4  2,6  464 
Primaria  71,8  68,3  85,6  80,2  92,2  45,4  1,2  3 839 
Secundaria  84,6  79,1  91,4  86,8  87,8  58,0  0,8  5 287 
Superior  94,2  86,5  94,1  92,5  84,8  67,0  0,2  3 082 

Trabajo 
No trabaja  82,9  75,5  89,8  85,4  89,9  57,3  0,9  3 061 
Trabaja por dinero  86,5  80,8  92,3  88,1  87,6  59,3  0,5  7 507 
Trabaja no por dinero  66,8  65,3  81,5  77,7  90,1  40,6  2,0  2 104 

Qu in ti l  de r i queza 
Quintil inferior  67,4  62,4  79,7  76,5  89,7  39,6  2,4  2 359 
Segundo quintil  76,4  74,5  89,9  82,9  90,5  51,6  0,9  2 764 
Quintil intermedio  85,1  79,6  92,1  88,6  90,5  60,5  0,3  2 827 
Cuarto quintil  89,9  83,2  93,8  90,1  87,8  63,1  0,4  2 498 
Quintil superior  93,3  85,1  93,4  90,4  83,4  63,7  0,2  2 225 

Total  82,3  77,0  89,9  85,7  88,6  55,7  0,8  12 673 

No ti ene la 
úl tim a palabra 

en ninguna 
de el las 

Número
de 

mu jeres 

(Porcentaje) 

CUADRO Nº 2.11A 

Grandes 
compras 
del  hogar 

Compras 
di ar i as 

del  hogar 

Vi si tar 
fam i l iares/ 

am igos/ 
par ientes 

Característica 
seleccionada 

Qué 
al im entos 

cocinar 
cada d ía 

So la o  con su  esposo o compañero  ti ene l a úl t im a palabra en:  Tiene la ú l tim a 
palabra en 

todas 
las cinco 

decisiones 

Su 
prop ia 
salud 

PERÚ: ÚLTIMA PALABRA EN LAS DECISIONES DEL HOGAR, POR DECISIONES ESPECÍFICAS DEL HOGAR, 
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011 

Nota:  Se dice que la mujer participa en una decisión si ella sola o junto con el esposo/compañero tiene la última palabra en esa decisión. 
 El cuadro no es comparable con ENDES 2000 y 20072008  porque está basado en mujeres unidas. 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).
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Área de residencia 

Urbana  87,9  81,4  92,8  88,5  87,7  60,8  0,4  8 769 

Rural  69,8  67,0  83,3  79,6  90,6  44,4  1,9  3 904 

Región natural 

Lima Metropolitana  90,2  82,3  93,7  89,2  86,5  61,4  0,3  3 383 

Resto Costa  85,0  80,5  91,2  87,3  87,5  59,5  0,8  2 987 

Sierra  78,2  75,8  90,0  85,6  91,9  54,2  0,7  4 546 

Selva  73,1  63,9  79,8  76,6  85,7  42,4  2,4  1 757 

Departamento 

Amazonas  68,2  64,3  75,1  78,5  86,8  40,9  2,4  193 

Áncash  87,9  81,5  92,8  94,3  85,4  60,4  0,4  556 

Apurímac  53,7  73,1  91,7  81,7  95,5  37,7  0,5  233 

Arequipa  92,9  86,6  94,5  89,0  92,0  71,3  0,5  566 

Ayacucho  71,9  82,0  91,4  88,9  87,2  51,6  0,4  399 

Cajamarca  80,2  69,6  84,2  87,7  89,3  53,3  1,7  636 

Cusco  71,9  78,2  91,1  80,3  94,1  49,6  1,0  609 

Huancavelica  73,0  78,4  86,6  89,6  96,3  55,9  0,2  250 

Huánuco  75,3  60,9  76,7  80,1  89,5  45,0  1,4  355 

Ica  90,7  88,1  95,2  90,7  89,7  68,3  0,0  363 

Junín  76,2  74,1  90,3  85,1  91,7  57,2  1,5  624 

La Libertad  86,1  79,1  92,9  94,3  95,7  67,6  0,0  629 

Lambayeque  81,4  73,6  86,5  82,2  83,8  53,0  2,7  543 

Lima  89,2  82,5  93,8  88,9  86,2  60,8  0,3  3 800 

Loreto  68,8  54,4  75,3  63,7  76,8  28,2  3,9  422 

Madre de Dios  88,4  85,8  94,1  87,8  93,7  68,2  0,5  79 

Moquegua  91,9  87,4  96,5  91,1  94,9  73,9  0,5  77 

Pasco  77,7  78,5  87,8  86,1  90,6  53,9  0,0  122 

Piura  79,1  74,7  87,1  82,0  86,5  48,2  0,6  757 

Puno  82,9  74,0  91,3  79,8  94,6  52,7  0,8  625 

San Martín  74,6  58,3  81,6  78,1  89,1  41,1  1,8  373 

Tacna  85,1  79,1  92,7  81,1  91,8  58,3  1,0  138 

Tumbes  84,7  74,4  86,3  83,0  83,7  52,3  1,1  115 

Ucayali  78,0  68,9  83,2  83,0  85,1  47,5  0,9  207 

Total  82,3  77,0  89,9  85,7  88,6  55,7  0,8  12 673 

Qué 
alimentos 
cocinar 
cada día 

Su 
propia 
salud 

Grandes 
compras 
del hogar 

Compras 
diarias 

del hogar 

Visitar 
familiares/ 
amigos/ 

parientes 

Nota: Se dice que la mujer participa en una decisión si ella sola o junto con el esposo/compañero tiene la última palabra en esa decisión. 
 El cuadro no es comparable con ENDES 2000 y 20072008  porque está basado en mujeres unidas. 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

CUADRO Nº 2.11B 
PERÚ: ÚLTIMA PALABRA EN LAS DECISIONES DEL HOGAR, POR DECISIONES 

ESPECÍFICAS DEL HOGAR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2011 
(Porcentaje) 

Ámbito geográfico 

Sola o con su esposo o compañero tiene la última palabra en: 
Tiene la última 

palabra en todas 
las cinco 

decisiones 

No tiene la 
última palabra 
en ninguna de 

ellas 

Número
de 

mujeres
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2.6 AUTONOMÍA DE LA MUJER: ACTITUDES DE LA MUJER HACIA COMPORTAMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

Si bien en la ENDES 2011 se ha incluido un módulo detallado que recoge información con respecto a 
la violencia intrafamiliar y cuyos resultados se presentan en el Capítulo 12, en la presente sección se trata 
tangencialmente el tema por su vínculo con el grado de autonomía de la mujer con respecto a las relaciones 
sexuales con el cónyuge. Se pidió la opinión de las entrevistadas respecto a si están de acuerdo en que una 
mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su marido en situaciones que afectan su salud e integridad 
moral (si ella sabe que el esposo tiene ITS, si ella sabe que él tiene otras relaciones, si ella ha dado a luz 
recientemente, o si ella está cansada o no está dispuesta). Los resultados se presentan en el Cuadro 2.12. 

Actitud de la mujer hacia razones para rehusar relaciones con el cónyuge (Cuadro 2.12) 

• El 84,0 por ciento de mujeres en edad fértil estuvieron de acuerdo que la mujer debe negarse a tener 
relaciones sexuales con su esposo o compañero cuando es requerida en circunstancia que afectan su 
integridad física y/o moral. Dicha actitud se da en mayor proporción cuando se observa una a una las 
circunstancias consultadas, en las cuales dicha proporción fue  mayor al 90,0  por ciento. 

• El nivel educativo constituye el factor más importante en la autonomía sexual de las mujeres, pues se 
observa que a mayor nivel educativo se incrementa el porcentaje de mujeres que consideran justificable 
el rechazo de contacto sexual con su cónyuge ante situaciones que la afectan física o moralmente. Así, 
el 85,3 por ciento de las mujeres con educación superior estuvo de acuerdo con todas las razones; 
mientras que entre las mujeres sin educación solo el 72,4 por ciento expresó su acuerdo con las cuatro 
opciones y existe un 6,1 por ciento que no está de acuerdo con ninguna razón. 

• El porcentaje de mujeres que están de acuerdo con las cuatro razones planteadas fue más bajo entre las 
que viven en el área rural (81,4 por ciento) que en el área urbana (84,8 por ciento). Entre las mujeres 
con mayor número de decisiones donde ella tiene la última palabra, un 86,6 por ciento justifican las 
cuatro razones para que la esposa rehúse tener relaciones sexuales, en comparación con el 82,5 por 
ciento de las mujeres que no tienen la última palabra en ninguna decisión.
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Cuando el la está 
cansada o no está 

d ispuesta 

El la ha dado 
a luz recien 

temente 

Sabe que esposo 
tiene relaciones 

con otras mujeres 

Sabe que 
esposo 

tiene ITS 

Grupo  de edad 
1519  89,5  94,1  95,3  93,6  82,7  1,6  4 118 
2024  90,9  96,7  96,7  94,6  84,7  0,9  3 450 
2529  89,6  96,2  95,7  93,7  83,7  1,6  3 292 
3034  91,2  96,9  95,9  95,4  85,6  0,9  3 207 
3539  88,5  96,6  95,3  94,0  83,2  1,5  3 200 
4044  91,2  96,8  94,6  93,9  85,3  1,4  2 829 
4549  89,4  96,0  93,8  93,0  82,6  1,5  2 422 

Estado  conyugal 
Soltera  89,0  94,5  95,5  94,1  82,5  1,6  7 430 
Casada o conv iv iente  91,0  96,9  95,4  93,8  85,0  1,2  12 673 
Div orciada/separada/v iuda  88,0  96,6  95,5  95,5  83,1  1,3  2 415 

Número de n iños vivos 
0  89,5  94,8  95,7  93,9  82,8  1,4  7 570 
12  90,1  96,9  96,0  94,3  84,4  1,3  8 689 
34  90,7  97,2  95,0  94,8  85,2  1,1  4 450 
5 y  más  90,9  95,3  93,0  91,6  83,6  2,2  1 808 

Área de residencia 
Urbana  90,4  96,7  96,3  94,9  84,8  1,0  16 802 
Rural  88,9  94,5  92,8  91,5  81,4  2,3  5 715 

Región  natural 
Lima Metropolitana  90,7  96,7  97,0  94,7  84,8  1,0  6 966 
Resto Costa  89,9  96,5  95,4  95,0  84,2  1,1  5 414 
Sierra  89,7  95,0  94,5  92,9  83,1  1,9  7 472 
Selv a  89,6  96,9  94,0  93,8  83,8  1,4  2 664 

Nivel  de educación 
Sin educación  82,1  89,5  86,3  85,9  72,4  6,1  596 
Primaria  89,4  94,8  92,8  91,2  81,8  2,4  4 988 
Secundaria  90,5  96,3  96,0  95,1  84,8  1,1  10 421 
Superior  90,6  97,4  97,3  95,3  85,3  0,5  6 512 

Trabajo 
No trabaja  89,9  94,9  94,9  93,7  84,1  2,1  5 491 
Trabaja por dinero  90,3  97,0  96,3  94,8  84,5  0,8  13 915 
Trabaja no por dinero  89,2  94,2  92,8  91,2  81,2  2,3  3 110 

Número de decisiones que 
la muj er  tiene la ú l tim a 

0  88,7  94,9  95,4  94,3  82,5  1,5  9 922 
12  88,4  95,1  91,1  91,0  80,2  2,4  865 
34  90,4  96,4  95,2  92,9  83,4  1,2  4 234 
5  91,8  97,6  96,2  94,7  86,6  1,0  7 496 

Quinti l  de r iqueza 
Quintil inferior  87,4  93,3  91,3  89,9  79,5  3,1  3 482 
Segundo quintil  91,0  96,0  94,6  94,2  84,1  1,3  4 365 
Quintil intermedio  90,9  97,1  96,3  95,0  85,3  0,9  4 875 
Cuarto quintil  89,3  96,2  96,4  94,5  83,7  1,3  4 892 
Quintil superior  91,0  97,1  97,3  95,5  86,0  0,7  4 904 

Total  2011  90,0  96,1  95,4  94,1  84,0  1,3  22 517 
Total 2000  81,7  92,4  92,0  89,7  73,7  3,3  27 843 

CUADRO Nº 2.12 

PERÚ: ACT ITUD DE LAS MUJERES HACIA RAZONES ESPECÍFICAS PARA REHUSAR RELACIONES SEXUALES 
CON EL ESPOSO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011 

(Porcentaje) 

Razones que justi fican que esposa se n iegue a 
tener  relaciones sexuales 

Está de 
acuerdo 

con todas 
las razones 

No está de 
acuerdo con 

n inguna 
razón 

Caracter ística 
seleccionada 

Número
de 

m ujeres 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).
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2.7 COBERTURA DE SEGUROS DE SALUD 

El acceso a los servicios de salud es una parte importante del derecho de las mujeres a la igualdad en el 
disfrute del derecho a la salud. El contar con seguros de salud asegura a la mujer, especialmente, que sus otros 
derechos humanos relacionados con su integridad no se vulneren y disfrutar del más alto nivel posible de salud 
física y mental. 

Asimismo, se puede ver limitado por  ingresos insuficientes, por la no percepción de su salud como un 
bien o sencillamente por cuestiones culturales (hábitos, costumbres, vergüenza, etc.). Otro factor determinante 
puede ser la dispersión poblacional en el país, sobre todo en el área rural. En la ENDES 2011, se preguntó por 
los diversos tipos de seguros del que disponen las mujeres entrevistadas, los resultados se presentan en el 
Cuadro 2.13. 

Cobertura de seguros de salud (Cuadro 2.13) 

• El 59,5 por ciento de las mujeres en edad fértil (MEF) tenían algún seguro de salud, en mayor proporción 
en el Seguro Integral de Salud (33,8 por ciento) y en EsSalud (22,0 por ciento). Al primero de ellos tuvo 
acceso el 21,2 por ciento de las MEF urbanas y el 70,8 por ciento del área rural. En cambio, en EsSalud 
tenían seguro el 27,7 por ciento de las MEF urbanas y solo el 5,3 por ciento de las rurales. 

• Las MEF con seguro de EsSalud, en mayor porcentaje fueron las que tienen educación superior (41,1 por 
ciento), las ubicadas en el quintil superior de riqueza (43,9 por ciento); y entre las MEF mayores de 30 
años, en particular entre las de 40 a 44 años (28,2 por ciento). Por el contrario, las que tenían acceso 
al SIS se presentaron mayormente entre las mujeres ubicadas en el quintil inferior de riqueza (81,0 por 
ciento), sin nivel de educación (73,3 por ciento); y entre las mujeres de 15 a 19 años de edad (36,6 por 
ciento). 

• Según departamento, las MEF que están afiliadas a EsSalud en mayor proporción se ubicaron en Arequipa 
(35,2 por ciento), Ica (34,8 por ciento), Moquegua (33,9 por ciento); y Lima (30,7 por ciento). En 
cambio, las que accedieron al SIS en mayor  medida se encontraron en los departamentos de la sierra 
como: Huancavelica (76,9 por ciento), Apurímac (73,0 por ciento), Cajamarca (66,8 por ciento), Huánuco 
(66,0 por ciento), y Ayacucho (64,0 por ciento).



78 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2011 

Caracter ística 
seleccionada 

EsSalud 
Fuerzas 
armadas 

o  pol iciales 

Seguro 
in tegral 
de salud 

En ti dad 
prestadora 
de salud 

Otro  Ninguno 
Número  de 

mu jeres 

Grupo  de edad 
1519  14,0  2,5  36,6  0,9  2,8  44,5  4 118 
2024  14,1  2,0  31,3  1,0  4,1  49,1  3 450 
2529  22,9  1,0  34,7  0,9  2,0  40,3  3 292 
3034  25,7  1,0  35,7  1,4  2,0  35,7  3 207 
3539  26,1  1,1  36,1  1,0  1,9  35,1  3 200 
4044  28,2  1,6  31,2  1,2  1,5  38,0  2 829 
4549  27,9  3,2  28,7  1,5  2,7  38,5  2 422 

Área de residencia 
Urbana  27,7  2,3  21,2  1,5  3,3  46,3  16 802 
Rural  5,3  0,2  70,8  0,0  0,1  23,7  5 715 

Depar tamento 
Amazonas  12,6  0,6  60,4  0,2  0,5  26,7  288 
Áncash  18,6  0,7  47,1  0,1  0,3  33,7  932 
Apurímac  10,8  0,2  73,0  0,0  0,0  16,0  379 
Arequipa  35,2  2,4  16,6  1,3  1,2  44,3  964 
Ayacucho  9,9  0,5  64,0  0,1  0,2  25,4  658 
Cajamarca  9,5  0,4  66,8  0,6  2,1  21,8  1 043 
Cusco  9,4  0,9  54,9  0,3  1,2  34,2  959 
Huancav elica  9,5  0,2  76,9  0,2  0,3  13,0  405 
Huánuco  10,6  1,0  66,0  0,0  0,3  22,3  598 
Ica  34,8  2,4  15,3  0,0  0,2  47,5  643 
Junín  18,9  0,9  29,5  0,5  2,0  50,0  1 051 
La Libertad  19,3  1,0  35,0  0,5  1,0  43,7  1 151 
Lambay eque  18,4  1,6  38,3  0,0  0,8  41,6  1 043 
Lima  30,7  3,2  12,4  2,4  5,5  48,9  7 671 
Loreto  14,8  0,6  57,4  1,6  0,7  26,1  647 
Madre de Dios  13,8  0,8  26,1  0,0  0,0  59,9  121 
Moquegua  33,9  2,8  19,4  2,5  0,2  42,5  128 
Pasco  27,2  0,1  28,5  0,0  0,0  44,2  196 
Piura  21,1  1,1  43,3  1,0  1,9  33,7  1 310 
Puno  9,8  0,8  44,0  0,0  0,1  45,9  986 
San Martín  13,0  0,8  54,9  0,0  0,8  30,8  575 
Tacna  24,0  1,2  11,4  0,2  0,7  62,8  267 
Tumbes  22,1  2,1  42,3  0,2  0,0  34,2  174 
Ucay ali  15,6  0,5  41,7  0,2  0,1  42,4  327 

Reg ión  natural 
Lima Metropolitana  31,8  3,4  10,2  2,7  6,1  49,5  6 966 
Resto Costa  23,8  1,6  29,6  0,4  0,9  44,6  5 414 
Sierra  15,3  0,8  51,8  0,4  0,9  31,5  7 472 
Selva  11,3  0,5  53,4  0,4  0,5  34,4  2 664 

Ni vel  de educación 
Sin educación  3,9  0,0  73,3  0,0  0,0  22,8  596 
Primaria  6,3  0,1  61,1  0,1  0,2  32,3  4 988 
Secundaria  18,6  1,6  32,9  0,5  1,4  45,8  10 421 
Superior  41,1  3,4  10,7  2,9  6,2  40,1  6 512 

Qu in ti l  de r iqueza 
Quintil inferior  1,0  0,0  81,0  0,0  0,0  18,0  3 482 
Segundo quintil  8,4  0,1  54,8  0,1  0,1  36,6  4 365 
Quintil intermedio  19,0  0,4  30,0  0,1  0,3  50,6  4 875 
Cuarto quintil  30,1  2,1  14,6  0,5  1,3  52,3  4 892 
Quintil superior  43,9  5,5  4,4  4,4  9,6  38,3  4 904 

To tal  22,0  1,8  33,8  1,1  2,5  40,5  22 517 

CUADRO Nº 2.13 
PERÚ: COBERTURA DE SEGURO DE SALUD DE LAS MUJERES, POR TIPO ESPECÍFICO, 

SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011 
(Porcentaje) 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).
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2.8 CONOCIMIENTO Y ACTITUDES HACIA LA TUBERCULOSIS 

La tuberculosis es una enfermedad social perfectamente curable, considerada como una prioridad sanitaria 
nacional, multisectorial e institucional. El Ministerio de Salud garantiza que las personas afectadas accedan en 
forma gratuita en todo el territorio nacional a detección, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, asegurando 
las buenas prácticas de atención con un enfoque de derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación. 

La enfermedad afecta a la persona en su integridad; sus repercusiones van más allá del organismo. Es 
aún una enfermedad estigmatizante, vergonzante que afecta la autoestima de quien la padece, principalmente 
por las creencias que todavía se mantienen sobre ella. Esta situación está condicionada por el desconocimiento 
del proceso integral de la enfermedad por parte de  enfermos, la población y el personal de salud. 

En la ENDES 2011, se preguntó a las mujeres sobre su conocimiento y percepción acerca de la tuberculosis, 
sobre la forma de contagio de la enfermedad, la posibilidad de curación, si mantendría en secreto si un 
miembro de la familia tuviera la tuberculosis y su disposición de cuidar a un pariente enfermo en su hogar. Los 
resultados se pueden apreciar en el Cuadro 2.14. 

Conocimiento y actitudes hacia la tuberculosis (Cuadro 2.14) 

• La gran mayoría de las mujeres en edad fértil (94,1 por ciento) conoce o ha escuchado sobre la tuberculosis; 
de las cuales, el 70,5 por ciento sabía que la TBC se transmite a través del aire cuando la persona 
enferma tose y el 75,2 por ciento declaró que ésta es una enfermedad que se puede curar. El 42,7 por 
ciento de las mujeres que conocen o han escuchado hablar de la TBC mantendrían en secreto si uno de 
sus parientes la padece. 

• Las mujeres en edad fértil que declaran que conocen o han escuchado sobre la tuberculosis, en menor 
proporción se presentó entre las mujeres sin educación (67,4 por ciento), las ubicadas en el quintil 
inferior de riqueza (75,6 por ciento); y entre las mujeres de 15 a 19 años de edad (90,6 por ciento). 
Según ámbito geográfico, fue entre las mujeres del área rural (82,3 por ciento) y en los departamentos 
de Cajamarca (74,0 por ciento) y Huancavelica (82,3 por ciento). 

• Las mujeres que reportaron que la TBC se transmite a través del aire cuando la persona enferma tose, en 
mayores proporciones se evidenció entre las mujeres del área urbana (74,7 por ciento) y de los 
departamentos de Tacna (83,6 por ciento), Pasco (81,4 por ciento), Lima (79,0 por ciento), Moquegua 
(78,2 por ciento); y Cusco (76,6 por ciento). En menor proporción, en Loreto (47,1 por ciento), Ucayali 
(55,2 por ciento); y Cajamarca (55,9 por ciento). 

• Las que declararon que la tuberculosis tiene cura, en mayor número se encontró en San Martín (83,3 por 
ciento), Lima (83,1 por ciento), Tacna (81,8 por ciento), Ucayali (80,5 por ciento); y Moquegua (79,9 
por ciento). Por el contrario, en menor proporción en Piura (59,9 por ciento), Cajamarca (63,6 por 
ciento), Tumbes y Ayacucho (63,8 por ciento cada uno), y Apurímac (64,2 por ciento). 

• Las MEF que mantendrían en secreto si uno de sus parientes tiene TBC, en mayor cantidad se registró en 
Pasco (60,1 por ciento), Junín (53,3 por ciento), La Libertad (53,2 por ciento), Moquegua (52,0 por 
ciento); y Cusco (49,9 por ciento). En cambio, los menores porcentajes se encontraron en los 
departamentos de Loreto (29,6 por ciento), Apurímac (32,2 por ciento), San Martín (33,4 por ciento), 
Tumbes (36,1 por ciento), Amazonas (36,5 por ciento),  Lima (39,1 por ciento) y Tacna (39,1 por ciento).
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Ha escuchado 
sobre TBC 

Número de 
mu jeres 

La TBC se 
trasm i te a través 
del  ai re cuando 

La TBC ti ene 
cura 

Mantendr ía en 
secreto si  un 

m iembro de la 

Número de 
mujer es 

Grupo de edad 
1519  90,6  4 118  58,2  66,4  42,0  3 729 
2024  94,2  3 450  73,2  70,8  41,8  3 248 
2529  94,3  3 292  74,0  76,4  44,3  3 105 
3034  95,3  3 207  74,6  76,8  42,3  3 056 
3539  95,5  3 200  73,3  80,1  41,4  3 056 
4044  95,4  2 829  72,1  80,1  43,8  2 699 
4549  95,1  2 422  71,2  80,1  44,5  2 303 

Área de residenci a 
Urbana  98,1  16 802  74,7  78,2  42,4  16 489 
Rural  82,3  5 715  55,8  64,8  43,9  4 706 

Depar tamento 
Amazonas  84,8  288  62,6  71,2  36,5  244 
Áncash  91,8  932  61,3  71,6  42,0  855 
Apurímac  89,1  379  74,5  64,2  32,2  338 
Arequipa  97,4  964  72,7  76,3  49,2  939 
Ay acucho  83,3  658  63,3  63,8  49,4  548 
Cajamarca  74,0  1 043  55,9  63,6  47,9  772 
Cusco  91,4  959  76,6  69,0  49,9  877 
Huancav elica  82,3  405  74,5  69,7  39,8  333 
Huánuco  84,0  598  58,8  72,5  39,9  502 
Ica  96,9  643  66,2  71,5  46,1  624 
Junín  95,6  1 051  68,3  74,4  53,3  1 005 
La Libertad  89,4  1 151  67,8  74,2  53,2  1 029 
Lambay eque  97,5  1 043  65,7  72,1  41,5  1 017 
Lima  99,1  7 671  79,0  83,1  39,1  7 604 
Loreto  94,0  647  47,1  70,5  29,6  608 
Madre de Dios  96,3  121  74,9  77,5  44,1  117 
Moquegua  97,7  128  78,2  79,9  52,0  125 
Pasco  96,6  196  81,4  74,6  60,1  189 
Piura  94,0  1 310  61,7  59,9  40,8  1 231 
Puno  94,8  986  70,1  68,2  49,0  934 
San Martín  97,9  575  60,5  83,3  33,4  563 
Tacna  98,7  267  83,6  81,8  39,3  264 
Tumbes  95,6  174  59,6  63,8  36,1  166 
Ucay ali  94,7  327  55,2  80,5  46,1  310 

Reg ión natural 
Lima Metropolitana  99,2  6 966  79,5  83,1  38,9  6 908 
Resto Costa  97,0  5 414  69,2  73,0  44,2  5 252 
Sierra  87,6  7 472  67,1  68,5  46,9  6 549 
Selv a  93,3  2 664  57,7  75,8  39,6  2 486 

Nivel  de educación 
Sin educación  67,4  596  41,3  51,8  47,8  402 
Primaria  84,0  4 988  54,3  65,8  46,4  4 189 
Secundaria  96,9  10 421  68,3  75,4  41,8  10 100 
Superior  99,9  6 512  86,4  82,5  41,5  6 504 

Qui nti l  de r iqueza 
Quintil inferior  75,6  3 482  48,9  60,3  42,6  2 632 
Segundo quintil  92,9  4 365  63,0  70,2  44,3  4 055 
Quintil intermedio  98,2  4 875  70,6  76,4  43,5  4 787 
Cuarto quintil  99,2  4 892  76,9  79,9  44,5  4 852 
Quintil superior  99,3  4 904  82,1  81,7  39,0  4 870 

Total  94,1  22 517  70,5  75,2  42,7  21 195 

CUADRO Nº 2.14 
PERÚ: CONOCIMIENTO Y ACTITUDES HACIA LA TUBERCULOSIS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL, 

SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011 
(Porcentaje) 

Caracter ísti ca 
seleccionada 

Entre todas las en trevistadas  Entre las entrevistadas que han escuchado sobre TBC: 

Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).
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2.9 USO DE TABACO 

El uso de cigarrillos por la mujer ocasiona daños múltiples, pues afecta la salud de la madre, el feto por 
nacer y al recién nacido o nacida. En cuanto a la función reproductiva, existe relación entre tabaquismo y 
disminución de la fertilidad, presentación de partos prematuros y mayor incidencia de abortos. Además, los 
hijos e hijas de mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de mortalidad perinatal y los que sobreviven tienen 
mayor posibilidad de padecer asma, pueden presentar problemas de concentración y conducta que repercuta 
en su rendimiento escolar.  También se asocia el tabaquismo con el cáncer de cuello uterino. 

En la ENDES 2011, se preguntó a las mujeres que fuman, la cantidad de cigarrillos fumados en las 
últimas 24 horas. Los resultados se pueden apreciar en el Cuadro 2.15. 

Uso de tabaco (Cuadro 2.15) 

• El 5,1 por ciento de las mujeres en edad fértil declaró fumar cigarrillos y el 42,8 por ciento de ellas fumó 
al menos un cigarrillo y 28,6 por ciento fumaron de uno a dos cigarrillos en las últimas 24 horas. 

• Las MEF que declararon haber fumado en las últimas 24 horas en mayor proporción se presentó entre 
las ubicadas en el quintil superior de riqueza (12,5 por ciento), con educación superior (9,5 por ciento), 
las de 20 a 24 años de edad (7,9 por ciento); y las que no estaban embarazas ni daban de lactar (5,9 
por ciento). 

• Según ámbito geográfico, las mujeres que fumaban cigarrillo u otro tipo de tabaco, en mayor proporción 
se presentó en Lima Metropolitana (10,0 por ciento) y entre las mujeres del área urbana (6,6 por ciento).
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0  12  35  69  10+ 

Edad
1519  100,0  4,0  96,0  4 118  63,4  31,3  2,5  0,0  2,9  163 
2024  100,0  7,9  92,1  3 450  67,4  20,3  11,1  0,1  1,2  272 
2529  100,0  6,3  93,7  3 292  62,0  27,5  6,7  0,1  3,7  207 
3034  100,0  4,6  95,4  3 207  53,2  26,0  12,8  2,0  6,0  147 
3539  100,0  4,0  96,0  3 200  49,0  37,5  12,1  1,0  0,3  128 
4044  100,0  4,3  95,7  2 829  46,9  36,2  10,9  0,4  5,5  122 
4549  100,0  4,8  95,2  2 422  41,2  31,5  23,8  3,1  0,3  117 

Área de residencia 
Urbana  100,0  6,6  93,4  16 802  56,9  28,4  11,0  0,8  2,9  1 106 
Rural  100,0  0,9  99,1  5 715  63,6  32,0  4,3  0,1  0,1  51 

Región natural 
Lima Metropolitana  100,0  10,0  90,0  6 966  56,9  27,3  11,8  0,8  3,2  699 
Resto Costa  100,0  3,9  96,1  5 414  56,8  29,6  10,5  0,2  2,9  209 
Sierra  100,0  2,3  97,7  7 472  64,0  26,8  6,9  0,7  1,5  169 
Selva  100,0  3,0  97,0  2 664  47,0  40,8  9,8  1,3  1,1  81 

Nivel de educación 
Sin educación  100,0  0,7  99,3  596  *  *  *  *  *  4 
Primaria  100,0  1,4  98,6  4 988  61,5  31,7  3,7  0,0  3,1  71 
Secundaria  100,0  4,5  95,5  10 421  55,8  31,2  10,6  0,7  1,7  464 
Superior  100,0  9,5  90,5  6 512  58,1  26,0  11,5  0,8  3,6  618 

Situación materna 
Embarazada  100,0  0,2  99,8  819  *  *  *  *  *  1 
Lactando (no embarazada)  100,0  1,8  98,2  2 963  70,8  22,2  1,0  0,0  6,1  53 
Ninguna  100,0  5,9  94,1  18 735  56,5  28,9  11,2  0,8  2,6  1 103 

Quintil de riqueza 
Quintil inferior  100,0  0,8  99,2  3 482  57,3  35,8  5,1  0,0  1,8  27 
Segundo quintil  100,0  1,5  98,5  4 365  61,5  32,6  3,3  0,3  2,3  65 
Quintil intermedio  100,0  3,5  96,5  4 875  69,1  25,0  4,6  0,2  1,1  169 
Cuarto quintil  100,0  5,8  94,2  4 892  54,0  32,0  12,7  0,0  1,4  282 
Quintil superior  100,0  12,5  87,5  4 904  55,0  27,3  12,5  1,3  3,9  614 

Total  100,0  5,1  94,9  22 517  57,2  28,6  10,7  0,7  2,8  1 157 

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar, no se muestran (*), y los de 2549 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis. 
Fuente: INEIEncuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

Número
de 

mujeres 

No usa 
tabaco 

Ciga 
rrillos 

CUADRO Nº 2.15 
PERÚ: USO DE TABACO POR LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2011 
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