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La violencia contra la mujer, qué duda cabe, constituye uno de los problemas de mayor preocupación de los gobiernos 
no solo en el Perú, sino también a nivel internacional.  En este contexto, la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar – ENDES que ejecuta cada año el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, incorpora un módulo 
denominado Violencia Doméstica. La data obtenida de esta fuente de información ha permitido elaborar el documento,  
Perú: Violencia de pareja contra la mujer. Un enfoque desde la diversidad étnica, 2016-2020.

El objetivo principal del estudio, además de analizar las especificidades del fenómeno de violencia contra la mujer, es 
conocer si determinado grupo de mujeres, por su pertenencia étnica, se encuentran expuestas a un mayor riesgo de 
violencia.

El documento está organizado en 4 capítulos. El primero, muestra el procedimiento realizado para determinar el tamaño 
de la población objetivo, que son las mujeres de 15 a 49 años de edad, alguna vez unidas, víctimas de al menos un tipo 
de violencia de parte de su pareja. Para dicho efecto se fusionaron las bases de datos del módulo de violencia de la 
encuesta ENDES, correspondiente al periodo 2016 al 2020. 

En el segundo capítulo se caracteriza a las mujeres víctimas de violencia según edad, nivel educativo, tenencia de 
seguro de salud, estado civil, características de la vivienda y hogar, entre otros, relacionándolas, descriptivamente, con 
su nivel de autopercepción étnica: mujeres mestizas, andinas, afroperuanas y amazónicas. 

Definida la violencia contra la mujer como un fenómeno multicausal, es decir que es producto de la interacción de 
múltiples factores relacionados, en el tercer y cuarto capítulos se intenta identificar dichos factores, a través de un 
modelo de regresión logística binaria. Cabe destacar que los factores: el esposo se embriaga y edad de las mujeres a 
la primera relación sexual, aumentarían el riesgo de que las mujeres peruanas experimenten los diferentes episodios 
de violencia de pareja estudiados. 

El INEI agradece a todas las mujeres entrevistadas en todo el país y cuyas respuestas permiten realizar estudios en 
profundidad como el presente, en la perspectiva de que sirvan no solo para realizar diagnósticos, sino que propicien 
acciones de política para que hombres y mujeres en el Perú vivamos en un ambiente de mayor equidad y oportunidad.

Lima, septiembre 2021 
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Resumen Ejecutivo

1. Evolución de la violencia de pareja

Durante el periodo 2016-2020, 79 mil 765 mujeres de 15 a 49 años, alguna vez unidas, respondió el módulo de violencia 
de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). El 63,3% de ellas declaró haber experimentado al menos un 
tipo de violencia de pareja. No obstante, de acuerdo a los resultados reportados por la ENDES, la epidemia de violencia 
contra la mujer en el ámbito de pareja presenta un descenso significativo. Así lo demuestra la disminución de 11 puntos 
porcentuales registrada entre 2016 y 2020. Sin embargo, este resultado debe tomarse con precaución, dado que la 
violencia engloba a mujeres que sufren diversas formas de afectación a su salud y a sus derechos, teniendo en cuenta 
el grado de severidad, frecuencia y temporalidad con que los episodios violentos ocurren.

PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS
VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, ENDES 2016-2020

(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN
TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020

(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

60,6

69,4

62,6

58,1

Mestizo Andino Afroperuano Amazónico

2. La violencia por origen étnico de la mujer

El ejercicio de la violencia de pareja es una constante en todas las culturas, en todos los países y regiones. Sin embargo, 
esta conducta variaría según la pertenencia a un grupo étnico en particular.

De acuerdo a los resultados reportados por la ENDES, alrededor del 60% de las mujeres alguna vez unida ha 
experimentado violencia de pareja. Sin embargo, este tipo de violencia es más recurrente entre las mujeres andinas, con 
70,0%, y es menos frecuente entre las mujeres amazónicas (58,1%). Asimismo, afecta de manera similar a las mujeres 
afroperuanas (62,6%) y mestizas (60,6%).
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3. Prevalencia de la violencia de pareja

De acuerdo a los resultados, la prevalencia general de las tres formas de violencia estudiadas por la ENDES, el 59,0% de 
las mujeres entrevistadas reportó haber sufrido violencia psicológica, 30,6% indicó haber sufrido violencia física y 6,7% 
sufrió algún tipo de violencia sexual. Analizada por grupo étnico, la mayor prevalencia de violencia tanto psicológica, 
cuanto física y sexual recae en el grupo de mujeres de origen andino, prevalencia que como muestran los resultados, 
en todos los casos supera al promedio nacional.
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PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS 
DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 

ENDES 2016-2020
(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Caracterización sociodemográfica de las mujeres víctimas de violencia por origen étnico

4. Grupos quinquenales de edad

Como se puede observar, en la muestra ENDES 2016-2020, la proporción de mujeres unidas víctimas de violencia de 
pareja aumenta desde los 15 hasta los 34 años, para luego declinar a partir de los 35 años. Sin embargo, un importante 
porcentaje de mujeres violentadas por su pareja se ubica entre los 30 a 39 años de edad.

Por origen étnico, la violencia contra las mujeres mestizas es más recurrente entre las de  mayor edad que entre las 
andinas, que sufren mayor violencia en los grupos más jóvenes. Asimismo, la violencia es mayor contra las mujeres 
amazónicas más jóvenes (de 15 a 29 años). 

 
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE

VIOLENCIA DE PAREJA, SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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5. Nivel educativo alcanzado

El nivel de educación alcanzado es un indicador es un indicador del logro educativo y del capital del capital humano de 
que disponen las mujeres.

Como se observa en el gráfico, la violencia contra la mujer es mayor entre aquellas con educación secundaria (45,9%). 
Lejos de lo que se esperaría, es decir que la educación constituye un factor protector contra la violencia de pareja; en 
nuestro país un 30,2% de las mujeres con educación superior sufre violencia conyugal. Esta proporción disminuye entre 
las mujeres con educación primaria (21,9%) y tiende a desaparecer (2,0%) entre las mujeres sin educación.

Por origen étnico, son las mujeres mestizas con educación superior, y las mujeres amazónicas con primaria o sin 
educación las que sufren mayor violencia. 
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PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN
TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, ENDES 2016-2020

(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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6. Área de residencia

La variable área de residencia es un indicador indirecto de la condición socioeconómica. En la muestra ENDES 2016-
2020, 77,9% de las mujeres unidas víctimas de algún tipo de violencia de pareja reside en el área urbana y el 22,1% 
restante, en el área rural.

Por origen étnico, 84,5% de las mujeres mestizas, 73,9% de las afroperuanas y 68,3% de las mujeres andinas que 
experimentaron violencia de pareja, reside en el área urbana. Asimismo, más de la mitad (51,2%) de las mujeres 
amazónicas víctimas de violencia reside en áreas rurales.

PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN
TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR ÁREA DE RESIDENCIA, ENDES 2016-2020

(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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7. Factores de riesgo identificados – Modelo de Regresión Logística Binaria

El modelo de regresión logística binaria ajustado para la Violencia Total por grupo étnico: mestizo, andino, afroperuano 
y amazónico, identifica los factores: El esposo consume alcohol con frecuencia – se embriaga - y Edad en la primera 
relación sexual como factores que aumentan el riesgo de que la mujer experimente violencia de pareja. 

Cuando el factor de riesgo Esposo o compañero consume alcohol con frecuencia - se embriaga, está presente, el riesgo 
de sufrir violencia de pareja aumenta alrededor de once veces entre las mujeres andinas (11,774), mestizas (10,555) y 
afroperuanas (10,385). Entre las mujeres amazónicas este riesgo se reduce sustancialmente (4,230).

Otro factor asociado con la probabilidad de experimentar algún tipo de violencia de pareja es la Edad a la primera 
relación sexual. Cuando las mujeres inician su vida sexual a edades muy tempranas, especialmente importante en 
el caso de mujeres muy jóvenes de entre 10 y 14 años, el riesgo de sufrir algún tipo de violencia de pareja aumenta 
alrededor de 2 veces entre las mujeres mestizas (2,404), andinas (2,174) y afroperuanas (2,070). En el caso de las 
mujeres amazónicas este factor no tendría relación con la violencia de pareja (1,277). Quizás se explique porque, 
culturalmente, las relaciones tempranas en la Amazonía son normalizadas, desde sus ancestros.

No obstante, según el modelo propuesto, cuando una mujer amazónica pertenece al nivel intermedio de riqueza aumenta 
2 veces el riesgo de sufrir violencia de pareja.
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Introducción

En los últimos 40 años, la comunidad internacional ha reconocido, cada vez más, la violencia basada en género como 
una de las formas más perversas que expresa la desigualdad entre hombres y mujeres. Se trata de un mecanismo de 
control cuyo origen se encuentra en la convicción de la existencia de un estatus de jerarquía, según la cual las mujeres 
tienen un mandato de obediencia y sumisión a los hombres. En este marco, se inscriben múltiples formas de violencia 
contra la mujer, en particular, la violencia ejercida por la pareja. 

En 1993, la Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basada 
en género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 
en la privada. (Salud, 2013)   

La expresión violencia basada en género se utiliza para reconocer que los factores de riesgo, las consecuencias y las 
respuestas a la violencia contra la mujer están influidas, en gran medida, por la condición social, económica y jurídica 
subordinada de la mujer en muchos entornos. 

Las diversas formas de violencia contra la mujer se reproducen en todos los países, en todas las culturas y todos los 
niveles sociales. Ha sido interpretada como un instrumento de poder destinado a reforzar la dominación masculina y a 
velar por el cumplimiento de los roles de género que, esencialmente, se traducen en una cadena de privilegios para los 
hombres y desventajas para las mujeres. 

De otro lado, un análisis histórico de la violencia nos lleva a sostener que es un fenómeno que está arraigado en lo 
más profundo de la cultura y en la historia de las sociedades, donde se constata la narrativa social del patriarcado, la 
misoginia y el machismo, imaginarios sociales ancestrales que principalmente se encuentran en las primeras estructuras 
jurídicas que no son otras que las religiosas.

De forma análoga la discriminación de las mujeres por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a 
otros factores como la raza y el grupo étnico. Esta superposición de varias capas de segregación -la interseccionalidad- 
genera una forma de discriminación agravada y potenciada. ((CIDH), 2017, pág. 2).

En este contexto, recién a partir de la década de los 70, el interés por el estudio de la violencia ejercida por la pareja 
se extiende entre diversas áreas de investigación, lo cual ha resultado en una importante producción de conocimiento 
acerca del fenómeno. Sin embargo, pocos estudios han abordado la violencia contra la mujer ejercida por la pareja con 
un enfoque étnico, debido principalmente a la escasa disponibilidad de datos sobre esta característica de la población.

En el presente estudio se ha procurado analizar las especificidades de este fenómeno, considerado como un grave 
problema de salud pública, a fin de conocer si determinado grupo de mujeres, por su pertenencia étnica, están expuestas 
a un mayor riesgo de violencia. 
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Las raíces históricas de la discriminación étnica y racial se encuentran en el violento proceso de colonización española 
que intentó destruir culturas milenarias sobre la base del convencimiento que las culturas originarias, su cosmovisión 
y la naturaleza eran inferiores. Para ello, el proceso de colonización se apoyó en una fuerte convicción de segregación 
racial y étnica fundamentada en ideas religiosas y otras provenientes de la propia ciencia que avalaban la idea de 
superioridad de la raza blanca y europea.

Por su propio devenir histórico, las estructuras de dominación constituidas en el proceso de colonización articularon un 
sistema de dominación patriarcal, basado en la organización jerárquica de la familia, la masculinización del patrimonio, 
la legitimación de la violencia y el lugar subordinado de la mujer.

En este panorama, en la sociedad peruana confluyen mecanismos de discriminación apoyados en un conjunto de 
creencias culturales y supuestos socialmente construidos que han normalizado comportamientos que otorgan privilegios 
a unos y desventajas a otros. Confluyen, de un lado la discriminación de género expresada en diversas formas de 
violencia contra de la mujer y, de otra la discriminación basada en la pertenencia étnico-racial.

La violencia contra la mujer en cifras

La magnitud del problema de violencia de género en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, (OMS-2013), 
indica que casi un tercio (el 30%) de todas las mujeres que han mantenido una relación de pareja han sido víctimas de 
violencia física y/o sexual por parte de su pareja. En esa misma línea, el 38% del número total de feminicidios en todo 
el mundo se debe a la violencia conyugal.

A nivel de la Región, el informe Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, de la Organización 
Panamericana de la Salud - OPS 2014, muestra que la violencia contra la mujer ejercida por parte del esposo/compañero 
está generalizada en todos los países de la Región donde se realizaron encuestas de demografía y salud (DHS) y de 
salud reproductiva (RHS), aunque la prevalencia varía según el entorno. La mayoría de las encuestas han revelado que 
entre la cuarta parte y la mitad de las mujeres informaron haber sufrido alguna vez violencia por parte de su esposo/
compañero. 

En el plano nacional, el Perú es un país altamente diverso en muchos aspectos y en la composición de su población. 
Destaca la diversidad cultural, étnica y racial. En este marco, los altos niveles de desigualdad y pobreza y la práctica 
de diversas formas de discriminación, en particular, dirigida contra la mujer, constituyen factores que explican la 
reproducción de la desigualdad de género. 

De acuerdo a los resultados de Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2020, 54,8% de las mujeres de  
15 a 49 años de edad fueron alguna vez, víctimas de violencia ejercida por su pareja (esposo o compañero). Un 50,1% 
declararon violencia psicológica y/o verbal; 27,1% sufrió violencia física y 6,0% violencia sexual. 

Según la Defensoría del Pueblo, 2 mil 965 mujeres fueron reportadas como desaparecidas durante la inmovilización 
social obligatoria por COVID-19, (de enero a julio 2020). La institución puntualiza que 865 son mujeres adultas y 2 mil 
100 son niñas y adolescentes; la cifra de menores de edad desaparecidas duplica por mucho la de mujeres adultas. 
(Defensorìa del Pueblo, 2020).

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), reveló que el Perú se sitúa en el segundo lugar 
del ranking de violencia sexual en Latinoamérica. En este mismo periodo, de marzo a julio 2020, 600 niñas han sufrido 
violencia sexual. (Montenegro, 2020). 
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Adicionalmente, el fenómeno de violencia muestra una preocupante tendencia creciente y sostenida en frecuencia 
y severidad. Así, entre los meses de enero a diciembre de 2019 el número de casos atendidos en los Centros de 
Emergencia Mujer (CEM), aumentó de 133 mil 697 a 181 mil 885, el incremento fue de 36% en relación al mismo 
periodo del año anterior. (MIMP, Rresumen Estadístico Personas Afectadas por Violencia Familiar y Sexual atendidas 
CEM, 2019).

Asimismo, el feminicidio, la expresión más extrema de la violencia de pareja, truncó la vida de 166 mujeres en el año 
2019. “En el 25% de los casos, el hecho se produjo en la casa de la víctima, mientras que las modalidades de asfixia/
estrangulamiento y acuchillamiento fueron las empleadas con mayor frecuencia (27,0% y 24,0%, respectivamente)”. 
(MIMP, Resumen Estadístico Personas Afectadas por Violencia Familiar y Sexual atendidas CEM, 2019).

Finalmente, el informe de la Organización Mundial de Salud (OMS) publicado en el 2016, identifica al Perú como el 
tercer país del mundo con mayor incidencia en delitos de violencia contra la mujer, detrás de Etiopía y Bangladesh. 

Fuente de datos para el presente estudio

Una de las fuentes de información por excelencia son los censos de población y vivienda. En el último censo realizado 
en el año 2017, se aplicó por primera vez una pregunta que buscó recoger información de la población de 12 años y 
más sobre su autoidentificación étnica, considerando elementos como sus costumbres y antepasados. Asimismo, se 
formuló la pregunta sobre lengua materna a la población de 3 a más años. Estas dos preguntas, permiten mostrar tanto 
el reconocimiento de identidades originarias y afroperuanas como el conocimiento de una lengua nativa o indígena. 

De otro lado, ante la escasa disponibilidad de datos e información para realizar estudios que aborden la violencia de 
pareja contra la mujer con un enfoque étnico, a partir del  año 2015, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) incorporó en las principales encuestas de hogares: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Encuesta Permanente de Empleo (EPE) y Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales (ENAPRES), una pregunta sobre autoidentificación étnica con el objetivo de captar información sobre 
esta característica de la población y en la perspectiva que el Perú, desde un punto de vista cultural, es un país altamente 
heterogéneo. Su territorio alberga una población cercana a los 32 millones de habitantes y cuya principal característica 
es la diversidad.

Específicamente, el presente estudio está basado en los datos recogidos a través del cuestionario individual de la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar durante el periodo 2016-2020, en cada uno de los 24 departamentos del país 
y la Provincia Constitucional del Callao. 
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1.1 La fuente de información

La fuente principal de los datos que han permitido realizar el presente estudio, se toman de la Encuesta Demográfica 
y de Salud Familiar (ENDES), ejecutada anualmente por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La 
ENDES es una investigación de cobertura nacional, que se realiza en el marco del Programa Mundial de las Encuestas 
de Demografía y Salud, para obtener información actualizada y efectuar análisis del cambio, tendencias y determinantes 
de la fecundidad, mortalidad y la salud en el Perú, estatus de la mujer y violencia doméstica.

La base de datos 

Para efectos de la investigación sobre violencia de pareja y su probable asociación con la pertenencia étnica se 
fusionaron las bases de datos del módulo de violencia de la encuesta ENDES, correspondiente al periodo 2016-2020. 
El tamaño de la muestra comprende un total de 177 mil 432 mujeres, distribuidas en los 24 departamentos del país y la 
Provincia Constitucional del Callao. El módulo de violencia recoge datos acerca de la violencia infligida contra mujeres 
en edad fértil (MEF). Las preguntas abordan la violencia de tipo psicológica, física y sexual. 

Población objetivo

Se considera a todas las mujeres de 15 a 49 años de edad, alguna vez unidas, víctimas de al menos un tipo de violencia 
infligida por la pareja masculina. 

Para el periodo 2016-2020, se obtuvo 177 mil 432 entrevistas completas (mujeres entrevistadas) de las cuales se 
seleccionaron 103 mil 895 para responder el módulo de violencia. De éstas últimas, 79 mil 765 respondió afirmativa o 
negativamente si su esposo o compañero alguna vez la empujó, sacudió o le tiró algo. Con esta pregunta se corrobora 
que la encuestada es, en efecto, una mujer alguna vez unida.

1.2 Magnitud de las mujeres víctimas de violencia de pareja 

Finalmente, de este último grupo, 50 mil 486 es decir el 63,3% de las mujeres encuestadas durante el periodo 2016-2020 
declaró haber sufrido alguna vez algún tipo de violencia de pareja (psicológica, física o sexual). Con esta submuestra se 
estimó la violencia de pareja contra la mujer por pertenencia étnica.

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
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1.3 Autoidentificación étnica: El problema de la no respuesta

Siendo el tema de investigación la asociación entre violencia de pareja y etnia, corresponde desarrollar algunas 
precisiones respecto a esta última variable:

i Poco más de 3 mil 500 mujeres de las 50 mil 486 que declararon experimentar o haber experimentado violencia de 
pareja, respondieron Otro (1,4%) o No sabe (7,1%) a la pregunta sobre autoidentificación étnica.

Cuadro N° 01
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA DE PAREJA 

EJERCIDA CONTRA LA MUJER POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, ENDES 2016-2020

CARACTERÍSTICA 2016-2020

Entrevistas completas 177 432
Mujer seleccionada para el módulo de violencia. 103 895
Mujer seleccionada y entrevistada para el módulo de violencia que respondió 79 765
si su esposo/compañero alguna vez la empujó, sacudió o le tiró algo.
Mujer sufrió al menos un tipo de violencia 50 486
(%) 63,3
Mujer no sufrió ningún tipo de violencia 29 278
(%) 36,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

Cuadro N° 02
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ALGUNA VEZ UNIDAS, VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE

VIOLENCIA DE PAREJA, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020

Autoidentificación étnica Frecuencia Porcentaje

Quechua 14 472 28,7
Aimara 1 072 2,1
Nativo o indigena de la Amazonía 676 1,3
Parte de otro pueblo indigena u originario 55 0,1
Negro/ Moreno/ Zambo/ Mulato/Pueblo Afroperuano o afrodescendiente 4 237 8,4
Blanco 3 492 6,9
Mestizo 22 201 44,0
Otro 717 1,4
No sabe 3 563 7,1

Total 50 486 100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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ii. En este contexto y con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de información étnico/racial se creó la variable 
“origen étnico imputado”. La variable origen étnico imputado contiene la respuesta proporcionada por la encuestada 
acerca de su autoidentificación étnica (Quechua, Aimara, Nativo o indígena de la Amazonía, Parte de otro pueblo 
indígena u originario, Negro / Moreno / Zambo / Mulato / Pueblo Afroperuano o Afrodescendiente, Blanco, Mestizo, 
Otro y No sabe). No obstante, si la encuestada respondió Otro o No sabe, se procedió a imputar el origen étnico 
a partir de los antecedentes lingüísticos captados a través de las preguntas sobre lengua materna aprendida en 
la niñez o lengua materna de la madre o lengua materna del padre. Los casos en los que no fue posible deducir/
imputar el origen étnico, pasaron a engrosar la categoría mestiza. El procedimiento descrito permitió recuperar de 
forma indirecta información étnica de 629 encuestadas.

Cuadro N° 03
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ALGUNA VEZ UNIDAS, VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE

VIOLENCIA DE PAREJA, SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020

Origen étnico imputado Frecuencia Porcentaje

Quechua 15 044 29,8
Aimara 1 114 2,2
Nativo o indígena de la Amazonía 691 1,4
Parte de otro pueblo indígena u originario 55 0,1
Negro/Moreno/Zambo/Mulato/Pueblo Afroperuano o Afrodescendiente 4 237 8,4
Blanco 3 492 6,9
Mestizo 22 201 44,0
Otro/No sabe 3 651 7,2

Total 50 486 100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

iii. Finalmente, se procedió a reagrupar y renombrar las categorías étnicas en cuatro clases: 

 Mestizo:  que comprende las categorías Mestizo, Blanco, Otro y No sabe.
 Andino:  que incluye Quechua, Aimara y Parte de otro pueblo indígena u originario. 
 Afroperuano: Negro/Moreno/Zambo/Mulato/Pueblo Afroperuano o Afrodescendiente.
 Amazónico: Nativo o indígena de la Amazonía.
 

Cuadro N° 04
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ALGUNA VEZ UNIDAS, VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE 

VIOLENCIA DE PAREJA, SEGÚN ORIGEN ÉTNICO IMPUTADO, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Origen étnico imputado Frecuencia Porcentaje

Mestizo 29 344 58,1
Andino 16 213 32,1
Afroperuano 4 237 8,4
Amazónico 691 1,4

Total 50 486 100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

Luego de lo expuesto, se tendrá en consideración el uso de la variable Origen étnico para el análisis de la dimensión 
étnica. 
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1.4 La muestra por departamento

El conjunto de datos ENDES 2016-2020, permitió ganar tamaño muestral en cada departamento. Esta información se 
muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 05
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ALGUNA VEZ UNIDAS, VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE 
VIOLENCIA DE PAREJA, MUESTRA EMPLEADA POR DEPARTAMENTO, ENDES 2016-2020

(Distribución muestral)

Región Muestra empleada Porcentaje

01 Amazonas 656 1,3
02 Áncash 1 688 3,3
03 Apurímac 942 1,9
04 Arequipa 2 320 4,6
05 Ayacucho 872 1,7
06 Cajamarca 2 516 5,0
07 Callao 1 726 3,4
08 Cusco 2 207 4,4
09 Huancavelica 649 1,3
10 Huanuco 1 203 2,4
11 Ica 1 368 2,7
12 Junin 2 104 4,2
13 La Libertad 2 703 5,4
14 Lambayeque 1 657 3,3
15 Lima 16 623 32,9
16 Loreto 1 568 3,1
17 Madre de Dios 264 0,5
18 Moquegua 301 0,6
19 Pasco 405 0,8
20 Piura 3 481 6,9
21 Puno 2 008 4,0
22 San Martin 1 516 3,0
23 Tacna 489 1,0
24 Tumbes 482 1,0
25 Ucayali 738 1,5

 Total 50 486 100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.



Capítulo 2

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 
DE LAS MUJERES VÍCTIMAS 
DE ALGÚN TIPO DE 
VIOLENCIA DE PAREJA





27“Perú: Violencia de pareja contra la mujer. Un enfoque desde la diversidad étnica, 2016-2020”

De acuerdo a los resultados reportados por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES, la evolución de los 
episodios de violencia contra la mujer, en el ámbito de pareja, presenta una tendencia de disminución. En efecto, en el 
periodo 2016 y 2020, la violencia contra la mujer disminuye en 11 puntos porcentuales. Sin embargo, la cifra puntual de 
cada año muestra que más de la mitad de las mujeres unidas, fueron víctimas de violencia de parte de su pareja. De 
cada 10 mujeres casi 6 de ellas fueron agredidas ya sea psicológica, sexual o físicamente, en el año 2020. 

2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE ALGÚN 
 TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA

Cuadro N° 06
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS

DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Año de encuesta Violencia Total
Violencia de Pareja

Psicológica Física Sexual

Total 100,0 63,3 59,0 30,6 6,7
2016 100,0 68,2 64,2 31,7 6,6
2017 100,0 65,4 61,5 30,6 6,5
2018 100,0 63,2 58,9 30,7 6,8
2019 100,0 57,7 52,8 29,5 7,1
2020 100,0 57,2 51,9 28,9 6,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

Cabe precisar que el concepto de violencia engloba a mujeres que sufren diferentes tipos y matices de violencia, desde 
alguna simple forma de control acerca del manejo o decisiones en la economía familiar, hasta el grado de severidad, 
frecuencia y temporalidad con que ocurren los actos violentos.

Gráfico N° 01
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS

VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)

64,2 61,5 58,9
52,8 51,9

31,7 30,6 30,7 29,5 28,9

6,6 6,5 6,8 7,1 6,1

68,2 65,4 63,2
57,7 57,2

2016 2017 2018 2019 2020

Psicológica Física Sexual Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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2.1 Autopercepción étnica de las mujeres que sufrieron violencia, según características 
 seleccionadas

Grupos quinquenales de edad

Como se puede observar, en la muestra ENDES 2016-2020, la proporción de mujeres unidas se incrementa en cada 
grupo de edad desde los 15 hasta los 34 años. Un importante porcentaje, aproximadamente el 40% se concentra en los 
grupos etarios de 30 a 34 años (20,2%) y de 35 a 39 años (19,5%).

Gráfico N° 02
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE

VIOLENCIA DE PAREJA, SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Estado civil

El Gráfico muestra la distribución de las mujeres según el tipo de unión conyugal que mantienen. De acuerdo con la 
ENDES 2016-2020, 54,0% de las mujeres unidas de 15 años y más se encuentra en estado de convivencia y, 29,5% 
está casada.

Gráfico N° 03
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN

TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR ESTADO CIVIL, ENDES 2016-2020 
(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Nivel educativo alcanzado

El nivel de instrucción escolar alcanzado es un indicador del logro educativo y del capital humano de que disponen las 
mujeres.

Como se observa en el gráfico, la mayoría de las mujeres de la muestra ENDES 2016-2020, que sufrió algún tipo 
de violencia, tiene nivel educativo secundario (45,9%) o superior (30,2%). Solamente 21,9% cuenta con educación 
primaria. Un 2,0% de mujeres sin educación, también sufrieron episodios de violencia.

Gráfico N° 04
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN
TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, ENDES 2016-2020 

(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Índice de riqueza

En la muestra ENDES 2006-2020 el de las mujeres unidas de 15 años y más, víctimas de algún tipo de violencia, se 
encontraba en situación de pobreza: era muy pobre (19,7%) o pobre (24,4%). En contraste, el 33,5% se encontraba 
en situación de riqueza: era rica (19,4%) o muy rica 14,1%, mientras alrededor de la que la quinta parte 22,4% de las 
mujeres unidas se ubicaba en el estrato medio.

Gráfico N° 05
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN

TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR ÍNDICE DE RIQUEZA, ENDES 2016-2020 
(Porcentaje)
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               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Hablante de lengua indígena

El uso de una lengua indígena representa, para muchos, atraso, un estilo de vida menos moderno, más campesino. En 
este punto, indígena e indio se encuentran estrechamente relacionados en el subconsciente colectivo y son muchas 
veces motivo de maltrato y discriminación. Esta resignificación de lo indígena, sucedió durante la colonia, cuando todo 
el aparato del Estado Imperial simbolizó e identificó lo indígena como lo más abyecto de la sociedad para apropiarse de 
su fuerza laboral y negarles cualquier protagonismo e injerencia dentro de la sociedad.

No obstante, del 19,3% de las mujeres alguna vez unidas víctimas de violencia de pareja declaró hablar una lengua 
indígena, mientras que 80,7% declaró no hablar ninguna lengua indígena. 

Analizado por grupo étnico, alrededor de la mitad de las mujeres andinas y amazónicas que habla alguna lengua 
indígena sufren violencia de pareja. 

Gráfico N° 06
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN

TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR CONDICIÓN DE HABLA DE LENGUA INDÍGENA, 
ENDES 2016-2020 

(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Área de residencia

La variable área de residencia es un indicador indirecto de la condición socioeconómica. En la muestra ENDES 2016-
2020, 77,9% de las mujeres unidas, víctimas de violencia de pareja reside en el área urbana y el 22,1% restante, en el 
área rural.

Gráfico N° 07
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN

TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR ÁREA DE RESIDENCIA, ENDES 2016-2020 
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.



34  Instituto Nacional de Estadística e Informática

Región natural

Lima Metropolitana concentra el mayor porcentaje de mujeres víctimas de violencia de pareja (33,0%). Por región 
natural, este problema afecta principalmente a las mujeres de la Sierra (28,1%) y el Resto Costa (24,8%). En la Selva 
este porcentaje de mujeres afectadas por violencia de pareja se reduce a 14,2%. Este último resultado contrasta con 
lo hallado por grupo étnico. Así, las mujeres habitantes de la Selva, pertenecientes a la etnia amazónica son las más 
afectadas por esta conducta (71,8%). De manera similar, son afectadas las mujeres andinas que viven en la Sierra 
(45,3%) y las afroperuanas que viven en el Resto Costa (55,3%).

Gráfico N° 08
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN

TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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Condición de ocupación

El 69,8% de las mujeres alguna vez unidas, víctimas de violencia de pareja desarrolla alguna actividad laboral. Tal como 
muestra el gráfico, la violencia es mayor entre las mujeres que trabajan. Esta proporción es alta en todos los grupos 
étnicos. Este resultado se contradice con la teoría acerca de que el empoderamiento a través del trabajo es un factor 
protector contra la violencia de pareja.

Gráfico N° 09
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN
TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, SEGÚN CONDICIÓN DE OCUPACIÓN, ENDES 2016-2020
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Cobertura de salud

El 77,8% de las mujeres encuestadas cuenta con un seguro de salud. Este porcentaje es muy alto también a nivel de 
grupo étnico. 

Gráfico N° 10
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN

TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, SEGÚN COBERTURA DE SALUD, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Número de hijos vivos

La mayoría de las mujeres alguna vez unidas, víctimas de violencia de pareja, tiene a lo más dos hijos (56,8%).  También 
hay un importante 29,3% de mujeres con hasta 4 hijos.  Los porcentajes son bajos entre las mujeres con cinco y más 
hijos (7,6%) y las que no tienen hijos (6,3%). De idéntica manera es la distribución a nivel de grupo étnico. 

Gráfico N° 11
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN
TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, SEGÚN NÚMERO DE HIJOS VIVOS, ENDES 2016-2020

(Distribución porcentual)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.



38  Instituto Nacional de Estadística e Informática

Cuadro N° 07
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR 

AUTOPERECEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Característica  seleccionada
Autopercepción étnica

Total Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Edad actual por grupos de 5 años 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
De 15 a 19 2,3 2,3 1,8 3,0 6,8
De 20 a 24 10,2 9,9 10,0 11,6 18,6
De 25 a 29 16,1 15,8 16,8 15,4 19,7
De 30 a 34 20,2 20,1 20,7 19,4 16,9
De 35 a 39 19,5 19,8 18,8 19,9 18,3
De 40 a 44 16,5 17,0 15,9 16,2 13,1
De 45 a 49 15,2 15,1 16,0 14,5 6,5
Estado civil actual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Casado 25,1 24,7 27,1 22,2 17,0
Viviendo juntos 52,3 50,6 54,0 54,8 70,8
Viuda 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2
Divorciada 0,9 1,2 0,4 0,2 0,0
No viven juntos 21,3 23,1 18,0 22,6 12,0
Nivel educativo alcanzado 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sin educación 2,0 1,2 3,1 2,7 5,3
Primaria 21,9 17,1 27,4 31,7 36,7
Secundaria 45,9 45,1 46,7 48,1 43,4
Superior 30,2 36,6 22,7 17,5 14,6
Índice de riqueza 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Quintil inferior 19,7 13,8 27,0 26,9 55,8
Segundo quintil 24,4 21,3 29,2 29,0 16,7
Quintil intermedio 22,4 23,1 21,5 22,0 13,5
Cuarto quintil 19,4 23,1 14,6 14,1 9,0
Quintil superior 14,1 18,8 7,6 8,0 5,0
Hablante de lengua indígena 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No habla lengua indígena 80,7 97,6 46,9 97,3 53,0
Si habla lengua indígena 19,3 2,4 53,1 2,7 47,0
Tipo de lugar de residencia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Urbana 77,9 84,5 68,3 73,9 48,8
Rural 22,1 15,5 31,7 26,1 51,2
Región natural 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lima Metropolitana 33,0 39,6 24,6 21,0 20,3
Resto Costa 24,8 30,0 11,0 45,3 4,6
Sierra 28,1 14,8 55,3 19,9 3,3
Selva 14,2 15,7 9,1 13,7 71,8
Actualmente se encuentra trabajando 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No 30,2 31,9 24,7 38,7 34,0
Sí 69,8 68,1 75,3 61,3 66,0
Cobertura de seguro de salud 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No tiene 22,2 22,6 22,4 18,8 17,9
Sí tiene 77,8 77,4 77,6 81,2 82,1
Número de hijos vivos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ninguno 6,3 6,8 5,7 5,4 7,0
1-2 56,8 59,1 54,7 51,9 41,5
3-4 29,3 28,0 30,2 33,8 31,1
5 y más 7,6 6,1 9,5 8,9 20,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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2.2 Características de la vivienda

Para conocer la relación entre el nivel de violencia contra la mujer y las condiciones de la vivienda donde viven, se 
presenta los resultados obtenidos. 

A nivel nacional, el 96,6% de las viviendas, donde residen mujeres violentadas, cuenta con luz eléctrica. Sin embargo, 
este servicio básico analizado por origen étnico de la mujer revela diferencias: Poco más del 95% de las viviendas de 
mujeres mestizas, andinas y afroperuanas, violentadas, tiene luz eléctrica, en tanto solo el 75,9% de las viviendas de 
mujeres amazónicas cuenta con este servicio.

De manera similar, aunque en una proporción menor, poco más del 70,0% de las viviendas de mujeres mestizas, 
andinas y afroperuanas, que sufrieron violencia, tiene fuente de agua para beber dentro de la vivienda.  En contraste, el 
50,0% de las viviendas de mujeres amazónicas violentadas cuenta con este servicio.

Asimismo, la tenencia de servicio sanitario en las viviendas de mujeres violentadas, refleja una distribución menos 
uniforme por grupo étnico: 75,4% de las viviendas de mujeres mestizas, 65,5% de viviendas de mujeres afroperuanas 
y 55,7% de las viviendas de mujeres andinas tienen servicio sanitario con red pública dentro de la vivienda. Este 
porcentaje se reduce al 35,0% en el caso de las viviendas de mujeres amazónicas.

De otro lado, el material predominante en los pisos se distribuye en dos categorías: cemento/ladrillo en poco más 
del 50,0% de las viviendas de mujeres violentadas mestizas, andinas y afroperuanas. En el caso de las viviendas de 
mujeres amazónicas esta proporción llega a 43,3%.

El segundo material a analizar en los pisos es tierra/arena presente en alrededor del 25% de las viviendas de mujeres 
andinas, afroperuanas y amazónicas violentadas. En el caso de las viviendas de mujeres mestizas este porcentaje fue 
de 14,7%. Los porcentajes presentados en el caso de las características de las viviendas muestra que la violencia es 
transversal en todo tipo de viviendas.
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Cuadro N° 08
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, 

SEGÚN SERVICIOS BÁSICOS Y PRINCIPAL MATERIAL DEL PISO DE LAS VIVIENDAS, POR GRUPO ÉTNICO, 2016-2020
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Luz eléctrica 96,6 97,7 95,5 95,3 75,9

Fuente de agua para beber
Dentro de la vivienda 72,0 73,6 69,8 72,1 50,0
Fuera de la vivienda, pero dentro del edificio 7,0 4,9 11,2 5,2 6,1
Pilón/Grifo público 2,3 1,9 3,1 1,3 5,5
Pozo en la vivineda/patio/lote 1,2 0,5 2,8 0,1 1,0
Pozo público 0,6 0,3 1,0 0,2 2,1
Manantial (puquio) 1,0 0,6 1,5 1,3 2,5
Río/acequia/laguna 0,9 0,7 0,9 1,7 11,5
Agua de lluvia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Camión cisterna 3,1 2,4 3,7 5,2 3,6
Agua embotellada 9,0 12,5 3,0 8,8 11,9
Otro 2,9 2,6 3,1 4,0 5,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tiempo para ir a la fuente de agua
Menos de 15 min 96,4 97,1 95,9 94,3 89,9
Más de 15 min 3,6 2,9 4,1 5,7 10,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Servicio sanitario
Red publica dentro de la vivienda 67,6 75,4 55,7 65,5 35,0
Red publica fuera de la vivienda 7,5 5,7 10,9 5,4 8,1
Letrina exclusiva 17,4 13,7 22,3 21,1 33,3
Letrina comun 2,0 1,3 2,9 2,4 5,4
No hay servicio 5,2 3,4 7,7 5,3 16,7
Otro (incluye rio, canal y otros) 0,4 0,5 0,4 0,4 1,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Principal material del piso
Tierra / arena 20,0 14,7 27,1 28,0 21,9
Madera 4,5 3,2 6,7 2,5 18,2
Parquet o madera pulida 3,9 5,3 1,6 3,8 0,4
Láminas asfálticas, vinílicos o similares 3,3 4,2 2,3 1,2 4,1
Losetas, terrazos o similares 16,5 21,1 10,0 11,2 7,8
Cemento / ladrillo 51,7 51,3 52,2 53,3 43,3
Otro 0,1 0,1 0,1 0,0 4,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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2.3 Bienes duraderos del hogar

Con respecto a los bienes duraderos del hogar, dada la coyuntura por la presencia de la COVID 19, la tenencia de una 
computadora puede impactar directamente sobre la educación y el trabajo de los ocupantes habituales de la vivienda, 
especialmente entre residentes del área rural. Lo que se pretende mostrar es si la tenencia de bienes duraderos en 
viviendas de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia tienen incidencia en mayor o menor grado.

Por grupo étnico 37,5% de las viviendas de mujeres mestizas, y alrededor del 20,0% de las viviendas de mujeres 
andinas, afroperuanas y amazónicas cuenta con una computadora en casa. En el área urbana estas proporciones son 
mayores al promedio nacional (35,3%), en tanto, 40,9% de las viviendas de mujeres mestizas, 26,2% de las andinas 
25,4% de las afroperuanas y 28,4% de las viviendas de mujeres amazónicas tiene una computadora. Las diferencias 
son notables en el caso de las viviendas de mujeres violentadas residentes en el área rural donde el 7,0% de las 
viviendas mestizas, 3,6% de las andinas, 2,5% de las afroperuanas y 2,2% de las viviendas de mujeres amazónicas 
cuenta con este equipo.

Cuadro N° 09
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, 

SEGÚN BIENES DE CONSUMO DURADERO DEL HOGAR Y ÁREA DE RESIDENCIA, POR GRUPO ÉTNICO, 2016-2020
(Porcentaje)

Bienes de consumo duradero Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Total
Radio 67,6 68,1 67,6 66,1 46,4
Telervisor 85,5 89,2 80,6 83,3 55,5
Telléfono residencial 15,4 21,3 6,6 11,0 8,6
Refrigerador 53,8 64,0 36,9 53,7 40,8
Computadora 30,3 37,5 20,4 21,5 18,1
Bicicleta 11,0 11,2 10,9 10,9 2,4
Motocicleta 9,6 10,5 7,9 9,3 21,7
Carro/camión 6,9 8,6 4,4 4,7 6,0
Bote con motor 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5

Urbana
Radio 68,8 69,5 67,8 68,1 57,7
Telervisor 91,4 92,8 89,4 90,0 77,3
Telléfono residencial 18,3 23,7 8,7 13,2 14,1
Refrigerador 61,2 68,7 45,9 61,7 57,4
Computadora 35,3 40,9 26,2 25,4 28,4
Bicicleta 11,4 11,8 10,6 12,3 1,1
Motocicleta 9,3 10,5 6,4 9,6 29,7
Carro/camión 7,8 9,4 5,1 5,5 9,7
Bote con motor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Rural
Radio 61,1 55,6 67,0 56,5 28,9
Telervisor 54,8 57,6 55,0 51,1 21,5
Telléfono residencial 0,6 0,7 0,7 0,0 0,1
Refrigerador 15,7 23,2 10,8 15,2 15,0
Computadora 4,7 7,0 3,6 2,5 2,2
Bicicleta 9,0 6,0 11,9 4,2 4,5
Motocicleta 11,1 10,2 12,2 7,9 9,2
Carro/camión 2,0 1,8 2,3 1,0 0,4
Bote con motor 0,3 0,1 0,5 0,1 0,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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2.4 Tipo de violencia de pareja por autopercepción étnica

Tipo de violencia por origen étnico

Conforme a lo mostrado en el Gráfico Nº 12, la prevalencia de los tres tipos de violencia (psicológica, física y sexual) 
por origen étnico, presenta diferencias significativas respecto al grupo de mujeres andinas. En efecto, en todos los 
casos la prevalencia de violencia de pareja es mayor entre las mujeres andinas, en particular la violencia de tipo física 
y psicológica.   

Gráfico N° 12
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO 

DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Violencia Psicológica – Emocional por origen étnico

Para el periodo 2016-2020, el 18,5% de las encuestadas manifestó haber padecido violencia psicológica por situaciones 
humillantes, 16,2% fue amenazada por su compañero con irse de la casa, quitarle los hijos o el apoyo económico y 
a 9,2% de las encuestadas, su pareja o cónyuge la amenazaba con hacerle daño. Desafortunadamente, las mujeres 
de origen andino son las principales víctimas de violencia emocional, especialmente en la experiencia de situaciones 
humillantes con 22,7%.

Gráfico N° 13
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA-EMOCIONAL, POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Violencia Psicológica – Control por origen étnico

Con respecto a la violencia psicológica en la modalidad de situaciones de control, el 40,8% las mujeres de origen 
andino y 40,2% de las mujeres afroperuanas declararon sufrir situaciones de control de parte de su cónyuge o pareja 
masculina, la más recurrente es la manifestación de celos.

La mujer andina lidera los indicadores de violencia de pareja, en particular sufre situaciones de control, principalmente 
porque su pareja insiste en saber a dónde va (41,9%).

Gráfico N° 14
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

PSICOLÓGICA-SITUACIONES DE CONTROL, POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Nivel de severidad de la violencia física por grupo étnico

Con respecto a la severidad, ésta ha sido dividida en dos categorías: violencia física menos severa y violencia física 
severa. La primera engloba los actos violentos infligidos por la pareja masculina contra la mujer, éstos son: a) la empujó, 
sacudió o le tiró algo b) la abofeteó o le retorció el brazo c) la golpeó con el puño o con algo que pudo hacerle daño y 
d) la ha pateado o arrastrado.

De otro lado, la violencia física severa comprende: e) trató de estrangularla o quemarla f) la atacó/ agredió con un 
cuchillo, pistola u otro tipo de arma y g) la amenazó con un cuchillo, pistola u otro tipo de arma. De manera similar, las 
mujeres de origen andino lideran el grupo de mujeres víctimas de violencia física severa y sufrieron actos violentos que 
eventualmente podrían resultar en actos de feminicidio.

Gráfico N° 15
PERÚ: VIOLENCIA FÍSICA POR NIVEL DE SEVERIDAD EN  MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD

ALGUNA VEZ UNIDAS, POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Violencia sexual por grupo étnico

Con respecto a la violencia sexual, el 6,1% de las encuestadas declaró que su pareja la obligó a tener relaciones 
sexuales aunque ella no quisiera y 3,4% respondió que fue obligada a realizar actos sexuales que ella no aprueba; 
ambas modalidades de violencia sexual son más frecuentes entre las mujeres de origen andino (8,6% y 4,6%, 
respectivamente).

Gráfico N° 16
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

SEXUAL POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Cuadro N° 10
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN

TIPO DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)

Formas de Violencia Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Violencia total 63,3 60,6 69,4 62,6 58,1

Violencia psicológica 59,0 56,4 64,9 58,5 53,4

Control
Es celoso o molesto 38,2 37,0 40,8 40,2 29,3
Acusa de ser infiel 14,8 12,6 19,0 15,7 15,6
Impide que visite o la visiten sus amistades/familia 17,0 15,8 19,6 17,4 15,5
Insiste en saber donde va 36,9 34,5 41,9 37,2 31,8
Desconfia con el dinero 12,3 10,4 16,2 11,1 16,2

Violencia emocional
Situaciones humillantes 18,5 16,9 22,7 16,3 13,4
Amenaza con hacerle daño 9,2 7,8 12,1 9,5 7,6
Amenaza con irse de la casa/quitarle 16,2 15,1 18,9 15,1 11,3
los hijos o la ayuda económica

Violencia física 30,6 28,2 36,4 28,1 25,8

Menos severa
Empujó sacudió tiró algo 26,9 25,0 32,1 23,7 21,7
Abofeteó o retorció el brazo 18,0 15,9 22,9 16,7 15,8
Golpeó con el puño o algo que pudo dañarla 15,1 12,9 20,1 13,8 15,9
Pateó o arrastró 9,7 7,6 14,1 8,9 10,1

Severa
Trató de estrangularla o quemarla 2,9 2,3 4,0 2,9 3,4
Amenazó con cuchillo pistola u otra arma 2,1 1,6 2,9 2,3 1,5
Atacó, agredió con cuchillo pistola u otra arma 1,4 1,1 1,9 1,8 1,5

Violencia sexual 6,7 5,5 9,5 6,2 4,4

Obligó a tener relaciones aunque ella no quería 6,1 5,0 8,6 5,5 3,9
Obligó a realizar actos sexuales que ella no aprueba 3,4 2,8 4,6 3,8 2,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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2.5 Lugar donde buscó ayuda

La mayoría de las mujeres víctimas de violencia de pareja no buscó ayuda (55,6%), mientras que el 44,4% buscó ayuda 
de alguien. Por origen étnico, destacan las mujeres amazónicas, el 62,7% de ellas no buscó ayuda. Asimismo, las 
mujeres que sí buscaron ayuda (alrededor de un 25%) lo hicieron en alguna institución, principalmente en la Comisaría, 
a excepción de las mujeres amazónicas que solo acudieron a las comisarías en un 15,8%. Un 15,4% de las mujeres 
agredidas también buscaron ayuda en personas cercanas, principalmente en su madre. Un 47,2% de las mujeres 
agredidas considera que no es necesario buscar ayuda y un 9,7% no sabe a dónde ir/no conoce los servicios.

Cuadro N° 11
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ALGUNA VEZ UNIDAS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA INFLIGIDA 

POR LA PAREJA, SEGÚN BÚSQUEDA DE AYUDA, POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)

Búsqueda de ayuda
Origen étnico

Total Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Buscó ayuda
Buscó ayuda de alguien 44,4 43,5 46,3 44,5 37,3
No buscó ayuda 55,6 56,5 53,7 55,5 62,7

En pesonas cercanas
Madre 15,4 15,0 16,2 15,7 10,4
Padre 6,5 6,4 6,6 6,9 5,4
Hermana 8,1 7,9 9,0 6,7 6,2
Hermano 6,0 5,8 6,5 5,5 4,0
Actual (ùltimo) esposo (compañero) 0,2 0,1 0,3 0,0 0,1
Suegra 4,9 5,2 4,4 5,2 4,6
Suegro 1,8 2,0 1,6 1,9 0,6
Otra familiar femenino del esposo 3,5 3,4 3,6 4,0 4,1
Otro familiar masculino del esposo 1,9 1,7 2,4 1,4 0,9
Otro pariente femenino 4,2 4,3 3,9 4,3 4,5
Otro pariente masculino 2,5 2,7 2,3 2,1 3,3
Amiga 3,1 3,4 2,6 3,2 0,8
Vecino 6,0 4,9 7,7 6,8 5,5
Otra persona 0,5 0,5 0,7 0,3 0,6

En alguna institución
Comisaría 23,9 23,6 25,1 22,1 15,8
Juzgado 2,3 1,8 3,4 1,0 1,1
Fiscalía 3,1 2,7 3,9 2,3 2,2
Defensoría Municipal (DEMUNA) 3,2 3,0 3,9 2,4 0,5
Ministerio de la mujer (MIMP)/CEM/MINDES 1,6 1,8 1,4 1,2 1,8
Defensoría del Pueblo 0,3 0,2 0,4 0,1 0,5
Establecimiento de salud 2,0 1,2 3,2 1,6 3,8
Organización privada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otro 1,9 1,7 1,9 2,6 11,2
No, nunca ha buscado ayuda 68,4 70,0 65,1 71,0 73,5

Razón principal por la que no buscó ayuda
No sabe donde ir/no conoce servicios 9,7 7,7 13,1 8,8 16,4
No era necesario 47,2 51,3 40,6 46,7 37,4
No sirve de nada 2,8 2,9 2,8 2,4 3,5
Es parte de la vida 1,1 1,0 1,4 1,1 1,1
Miedo al divorcio/separación 3,5 3,2 4,0 4,2 4,8
Miedo a que le pegara de neuvo a ella o a sus hijas e hijos 8,3 7,0 10,1 10,2 11,9
Miedo de causarle un problema a la persona que le pego 5,9 5,4 6,4 7,1 9,0
Vergüenza 18,6 18,8 18,9 17,4 13,5
Ella tenía la culpa 1,4 1,6 1,2 1,1 0,9
Otro 1,3 1,2 1,5 1,0 1,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Enfoque Ecológico

La violencia contra la mujer es un fenómeno multicausal, producto de la interacción de múltiples factores relacionados. 
Uno de los enfoques que proporciona esta visión holística es el Enfoque ecológico para la atención de la violencia, 
instituido por Heise (1994) a partir de la propuesta de Bronfenbrenner (1979). El planteamiento de Heise fue asumido 
desde 2003 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en él se proponen niveles/planos con los que se abordan 
las relaciones, condiciones y actores que influyen en el comportamiento violento de las personas y en los riesgos que 
los incrementan. (Incháustegui & Olivares, 2011).

Nivel Individual

La historia personal consiste en haber vivido violencia intrafamiliar en la infancia. Con respecto a los hombres violentos 
diversos estudios indican que el 38% no había vivido violencia en la infancia. En el caso de las mujeres, el único factor 
de riesgo relacionado con ser víctima de violencia de una pareja masculina, es el hecho de haber presenciado violencia 
entre los padres o tutores en la niñez.

Nivel Microsistema-Familia

El microsistema hace referencia a vivir dentro de una familia tradicional con una estructura patriarcal, donde los hombres 
tienen dominio y control de la riqueza, existen conflictos frecuentes en la división de tareas, se presenta al interior de la 
familia un desmedido consumo de alcohol, la mujer tiene mayor escolaridad que el hombre. En general lo que facilita el 
uso de la violencia es que haya desequilibrio en la estructura de poder.

Nivel Mesosistema-Comunidad

El mesosistema se refiere a la manera en que la sociedad se encuentra en un momento determinado y la inseguridad 
que el movimiento de las estructuras sociales puede dar a las personas. Esto quiere decir que entre más se muevan 
las estructuras sociales (económicas, políticas o culturales), mayor posibilidad hay de que se generen relaciones 
violentas, pues estos cambios alteran la forma en que las personas se relacionan cotidianamente. Algunos factores que 
se encuentran en el exosistema son: el desempleo, la pobreza y aislamiento de la mujer, la necesidad del hombre de 
mostrar su poder y control sobre la mujer ante otros hombres.

Nivel Macrosistema-Sociedad

El macrosistema se refiere al conjunto de valores y creencias que rigen a una sociedad y que favorecen que la gente 
viva o ejerza violencia. Entre estos factores se encuentran: los roles de género estereotipados la idea compartida de 
que las mujeres son propiedad de los hombres, aceptación social del castigo físico hacia las mujeres, aceptación de la 
violencia como forma de resolver conflictos.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DE 
        PAREJA – ENFOQUE ECOLÓGICO
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Figura 1
Representación gráfica de las características principales de cada nivel en el ecosistema relacional y de los 
concomitantes factores de riesgos. Figura tomada de Olivares Ferreto & Incháustegui Romero (2009, p. 18).

Figura N° 1
ENFOQUE ECOLÓGICO DE FACTORES RELACIONADOS 

CON LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
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Para el análisis de los factores asociados a la violencia de pareja se estimó un modelo de regresión logística binaria en el 
que la variable dependiente (violencia total) es cualitativa dicotómica (presente o ausente) y las covariables (cualitativas, 
cuantitativas) de pareja se encuentran agrupadas de acuerdo a los ámbitos definidos por el modelo ecológico.

4.1 Modelo estadístico adoptado – Regresión Logística Binaria

La regresión logística es el conjunto de modelos estadísticos utilizados cuando se desea conocer la relación entre:

• Una variable dependiente cualitativa, dicotómica (regresión logística binaria o binomial)
• Una o más variables explicativas independientes, llamadas covariables, ya sean cualitativas o cuantitativas. 

(Camarero , Almazán, & Mañas, 2013)

Las covariables cualitativas deben ser dicotómicas, tomando valor 0 para su ausencia y 1 para su presencia. Si la 
covariable tuviera más de dos categorías debemos realizar una transformación de la misma en varias covariables 
cualitativas dicotómicas ficticias (variables dummy). Al hacer esta transformación cada categoría de la variable entraría 
en el modelo de forma individual.

Los modelos de regresión logística tienen tres finalidades:
• Cuantificar la importancia relativa (importancia expresada en porcentaje) de la relación existente entre cada una 

de las covariables y la variable dependiente.
• Clarificar la existencia de interacción y confusión entre covariables respecto a la variable dependiente (es decir, los 

odds ratio para cada covariable).
• Clasificar individuos dentro de las categorías (presente/ausente) de la variable dependiente.

Por tanto, el objetivo de la regresión logística es predecir la probabilidad de que ocurra Y conocidos los valores de las 
variables Xs. La ecuación general es de la forma:

 

donde P(Y) es la probabilidad de que ocurra, Y es la función exponencial y el resto de coeficientes son análogos a los 
de la regresión lineal.

En su forma más sencilla, cuando tenemos sólo una variable predictora X1, la ecuación de la regresión logística viene 
dada por:

4. MODELO ESTADÍSTICO PARA EXPLICAR LA 
        VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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Los valores posibles de estas ecuaciones varían entre 0 y 1. Un valor cercano a 0 significa que es muy improbable que 
Y haya ocurrido, y un valor cercano a 1 significa que es muy probable que tuviese lugar.

Como en la regresión lineal cada variable predictora de la ecuación logística tiene su propio coeficiente. Los valores de 
los parámetros se estiman utilizando el método de máxima verosimilitud que selecciona los coeficientes que hacen más 
probable que los valores observados ocurran. 

4.2 Identificación de variables asociadas

Las variables asociadas a la violencia en relaciones de pareja (factores de riesgo), se agruparon de acuerdo a los 
niveles definidos por el modelo ecológico, como se describe a continuación:

Individual-Individual

Características generales de las mujeres: Número de uniones, Estado civil actual, Sexo del jefe del hogar, Edad, 
Origen étnico imputado, Nivel educativo alcanzado, Índice de riqueza, Actualmente se encuentra trabajando, Tipo de 
lugar de residencia y Hablante de lengua indígena.

Historia de violencia en el hogar materno: Su padre alguna vez golpeó a su madre, Desde cuando tenía 15 años de 
edad fue maltratada físicamente por: madre, Desde cuando tenía 15 años de edad fue maltratada físicamente por: padre 
y Experimentó cualquier violencia sexual. 

Microsistema-Familia

Tipo de unión: Duración del matrimonio y Esposo consume bebidas alcohólicas con frecuencia.

Vida sexual:  Esposo o compañero se embriaga y Uso actual de anticonceptivos.

Vida reproductiva: Niños menores de 5 años en el hogar y Embarazo que terminó en aborto involuntario o nacido 
muerto.

Características generales del esposo/compañero: Se consideraron las variables Ocupación del esposo/compañero, 
Nivel educativo alcanzado, Decisión de planificar el tamaño de la familia y Deseo de tener hijos, sin embargo, no fue 
posible ingresar este último grupo de variables por presentar celdas vacías (datos perdidos).

Mesosistema-Comunidad

Determinantes de la fecundidad: Edad a la primera unión o matrimonio y Edad a la primera relación sexual.

Macrosistema-Sociedad

Aceptación de la violencia como una forma de resolución de conflictos: Para la educación de los niños es necesario 
el castigo físico.
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4.3 Análisis de resultados del modelo

Modelo N° 01
PERÚ: VIOLENCIA TOTAL EN MUJERES DE TODAS LAS ETNIAS DE 15 A 49 AÑOS 

DE EDAD ALGUNA VEZ UNIDAS, ENDES 2016-2020

MODELO CON TODAS LAS VARIABLES

VARIABLES CATEGORÍAS Sig. Exp(B)

Usted ha estado casada o conviviendo  
solo una vez, más de una vez

Una vez Ref.

Más de una vez 0,000 1,193

EDAD_DEC 15 - 29 Ref.

30 - 39 0,000 1,167

40 - 49 0,000 1,295

Máximo nivel de educación Nivel educativo más alto Ref.

Sin educación 0,498 0,961

Primario 0,000 1,196

Secundario 0,000 1,311

Índice de riiqueza Índice de riqueza superior Ref.

Índice de riqueza bajo 0,000 1,541

Índice de riqueza medio 0,000 1,439

Tipo de lugar de residencia Rural Ref. Ref.

Urbana 0,000 1,211

Su padre alguna vez  
golpeó a su madre

No Ref.

Si 0,000 1,617

Esposo comsume bebidas alcoholicas con 
frecuencia

No Ref.

Si 0,000 10,661

Método anticonceptivo actual No Ref.

Si 0,000 0,770

Ha tenido un embarazo que terminó en aborto  
involuntario o nacido muerto

No Ref.

Si 0,000 1,305

Edad a la primera relación sexual 25 a 49 Ref.

10 a 14 0,000 2,174

15 a 19 0,000 1,822

20 a 24 0,000 1,457

Constante 0,396

n= 79 765

Pseudo R2 (0,079, 0,108)

Prob > Ji - Cuadrado 0,000

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
              Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Ecuación del modelo de regresión logística: Todas las etnias.

 P(violencia total de pareja) = si = 
1

1+𝑒−(0.396+10.661∗𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑎𝑔𝑎+2,174∗𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 1𝑟𝑎,𝑟𝑒𝑙.𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙)

Los resultados del modelo indican que solo 2 de las 10 las variables consideradas tienen influencia en la violencia total 
de pareja. Como podemos observar el término Exp(B) u odds ratio es sustantivamente mayor a uno en las variables 
Esposo se embriaga y Edad a la primera relación sexual, lo que indica que existen diferencias. El nivel de significación 
de ambas variables es notablemente inferior al 5%. En esta misma línea, con respecto a los odds ratio, un valor igual a 
1 indica que la variable no tiene relación con la variable dependiente. En nuestro caso, la variable Esposo se embriaga 
tiene un odds ratio de 10,661 lo que significa que un episodio de embriaguez del esposo o compañero aumenta en más 
de 10 veces el riesgo que la mujer experimente algún tipo de violencia de pareja. En este mismo sentido, el inicio de 
relaciones sexuales tempranas, específicamente, entre los 10 y 14 años, aumenta en 2 veces el riesgo que una mujer, 
en este caso aún adolescente, experimente algún tipo de violencia de pareja. Como se muestra en el cuadro, este riesgo 
disminuye cuando la mujer inicia su vida sexual activa más tardíamente.

De otro lado, las variables restantes exhiben odds ratio de 1, es decir no tienen relación con la variable dependiente sin 
embargo están relacionadas a niveles de significancia de milésimas, lo que indica que son variables significativas. Esta 
conclusión puede parecer extraña si no se tiene en cuenta que la variable violencia total está relacionada a los tres tipos 
de violencia de pareja consideradas en el presente estudio.  

A continuación, se presentan los modelos ajustados para la Violencia Total por grupo étnico: mestizo, andino, afroperuano 
y amazónico. Como puede apreciarse los factores de riesgo El esposo se embriaga y Edad en la primera relación sexual 
aumentan el riesgo de que la mujer experimente violencia de pareja. 

Cuando el factor de riesgo Esposo o compañero se embriaga está presente, el riesgo de sufrir violencia de pareja 
aumenta alrededor de once veces entre las mujeres andinas (11,774), mestizas (10,555) y afroperuanas (10,385). Entre 
las mujeres amazónicas este riesgo se reduce sustancialmente (4,230).

Otra característica asociada con la probabilidad de experimentar algún tipo de violencia de pareja es la Edad a la 
primera relación sexual. 

Cuando las mujeres inician su vida sexual a edades muy tempranas, especialmente importante en el caso de mujeres 
muy jóvenes de entre 10 y 14 años, el riesgo de sufrir algún tipo de violencia de pareja aumenta alrededor de 2 veces 
entre las mujeres mestizas (2,404), andinas (2,174) y afroperuanas (2,070). En el caso de las mujeres amazónicas 
este factor tendría una relación menor con la violencia de pareja (1,277). Quizás se explique porque, culturalmente, las 
relaciones tempranas en la Amazonía son normalizadas, desde sus ancestros.

No obstante, según el modelo propuesto, cuando una mujer amazónica pertenece al nivel intermedio de riqueza aumenta 
2 veces el riesgo de sufrir violencia de pareja. 
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Modelo N° 02
PERÚ: VIOLENCIA TOTAL EN MUJERES MESTIZAS DE 15 A 49 AÑOS 

DE EDAD ALGUNA VEZ UNIDAS, ENDES 2016-2020

MODELO CON TODAS LAS VARIABLES

VARIABLES CATEGORÍAS Sig. Exp(B)

Usted ha estado casada o conviviendo  
solo una vez, más de una vez

Una vez Ref.

Más de una vez 0,000 1,157

EDAD_DEC 15 - 29 Ref.

30 - 39 0,000 1,139

40 - 49 0,000 1,271

Máximo nivel de educación Nivel educativo más alto Ref.

Sin educación 0,381 1,087

Primario 0,000 1,173

Secundario 0,000 1,260

Índice de riiqueza Índice de riqueza superior Ref.

Índice de riqueza bajo 0,000 1,410

Índice de riqueza medio 0,000 1,406

Tipo de lugar de residencia Rural Ref.

Urbana 0,000 1,290

Su padre alguna vez  
golpeó a su madre

No Ref.

Si 0,000 1,587

Esposo comsume bebidas alcoholicas con 
frecuencia

No Ref.

Si 0,000 10,555

Método anticonceptivo actual No Ref.

Si 0,000 0,761

Ha tenido un embarazo que terminó en aborto 
involuntario o nacido muerto

No Ref.

Si 0,000 1,315

Edad a la primera relación sexual 25 a 49 Ref.

10 a 14 0,000 2,404

15 a 19 0,000 1,846

20 a 24 0,000 1,453

Constante 0,374

n= 48 967

Pseudo R2 (0,079,   0,108)

Prob > Ji - Cuadrado 0,000

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
              Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

Ecuación del modelo de regresión logística: Mujeres mestizas

 
P(violencia total de pareja) = si = 

1
1+𝑒−(0.374+10.555∗𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑎𝑔𝑎+2,044∗𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 1𝑟𝑎,𝑟𝑒𝑙.𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙)
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Ecuación del modelo de regresión logística: Mujeres andinas
 

P(violencia total de pareja) = si = 
1

1+𝑒−(0,795+11,774∗𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑎𝑔𝑎+2,174∗𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 1𝑟𝑎.𝑟𝑒𝑙.𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙)

Modelo N° 03
PERÚ: VIOLENCIA TOTAL EN MUJERES ANDINAS

DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD  ALGUNA VEZ UNIDAS, ENDES 2016-2020

MODELO CON TODAS LAS VARIABLES

VARIABLES CATEGORÍAS Sig. Exp(B)

Usted ha estado casada o conviviendo  
solo una vez, más de una vez

Una vez Ref.

Más de una vez 0,000 1,392

EDAD_DEC 15 - 29 Ref.

30 - 39 0,000 1,159

40 - 49 0,000 1,288

Máximo nivel de educación Nivel educativo más alto Ref.

Sin educación 0,010 0,790

Primario 0,000 1,260

Secundario 0,000 1,310

Índice de riiqueza Índice de riqueza superior Ref.

Índice de riqueza bajo 0,000 1,631

Índice de riqueza medio 0,000 1,412
Tipo de lugar de residencia Rural Ref.

Urbana 0,009 1,110

Su padre alguna vez  
golpeó a su madre

No Ref.

Si 0,000 1,574

Esposo comsume bebidas alcoholicas con 
frecuencia

No Ref.

Si 0,000 11,774
Método anticonceptivo actual

No Ref.

Si 0,000 0,795

Ha tenido un embarazo que terminó en aborto 
involuntario o nacido muerto

No Ref.

Si 0,000 1,338

Edad a la primera relación sexual 25 a 49 Ref.

10 a 14 0,000 2,174

15 a 19 0,000 1,828

20 a 24 0,000 1,482

Constante 0,488

n= 23 370

Pseudo R2 (0,073,   0,103)
Prob > Ji - Cuadrado 0,000 0,000
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
              Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.
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Modelo N° 04
PERÚ: VIOLENCIA TOTAL EN MUJERES AFROPERUANAS

DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD  ALGUNA VEZ UNIDAS, ENDES 2016-2020

MODELO CON TODAS LAS VARIABLES

VARIABLES CATEGORÍAS Sig. Exp(B)

Usted ha estado casada o conviviendo  
solo una vez, más de una vez

Una vez 0,055 Ref.

Más de una vez 0,000 1,164

EDAD_DEC 15 - 29 Ref.

30 - 39 0,000 1,418

40 - 49 0,000 1,477

Máximo nivel de educación Nivel educativo más alto Ref.

Sin educación 0,243 1,239

Primario 0,014 1,249

Secundario 0,000 1,673

Índice de riiqueza Índice de riqueza superior Ref.

Índice de riqueza bajo 0,000 1,456

Índice de riqueza medio 0,000 1,424
Tipo de lugar de residencia Rural Ref.

Urbana 0,000 1,420

Su padre alguna vez  
golpeó a su madre

No Ref.

Si 0,000 1,610

Esposo comsume bebidas alcoholicas con 
frecuencia

No Ref.

Si 0,000 10,385

Método anticonceptivo actual No Ref.

Si 0,000 0,680

Ha tenido un embarazo que terminó en aborto 
involuntario o nacido muerto

No Ref.

Si 0,002 1,225

Edad a la primera relación sexual 25 a 49 Ref.

10 a 14 0,000 2,070

15 a 19 0,000 1,772

20 a 24 0,012 1,405

Constante 0,000 0,306

n= 6 772

Pseudo R2 (0,092 0,126)
Prob > Ji - Cuadrado 0,000
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
              Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

Ecuación del modelo de regresión logística: Mujeres Afroperuanas

 
P(violencia total de pareja) = si = 

1
1+𝑒−(0,306+10,385∗𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑎𝑔𝑎+2,070∗𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 1𝑟𝑎.𝑟𝑒𝑙.𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙)
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Modelo N° 05
PERÚ: VIOLENCIA TOTAL EN MUJERES AMAZÓNICAS

DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD  ALGUNA VEZ UNIDAS, ENDES 2016-2020

MODELO CON TODAS LAS VARIABLES

VARIABLES CATEGORÍAS Sig. Exp(B)

Usted ha estado casada o conviviendo  
solo una vez, más de una vez

Una vez Ref.

Más de una vez 0,005 1,627
EDAD_DEC 15 - 29 Ref.

30 - 39 0,315 0,866

40 - 49 0,370 0,853
Máximo nivel de educación Nivel educativo más alto Ref.

Sin educación 0,538 0,817

Primario 0,810 1,057

Secundario 0,559 1,134
Índice de riiqueza Índice de riqueza superior Ref.

Índice de riqueza bajo 0,094 1,704

Índice de riqueza medio 0,005 2,495
Tipo de lugar de residencia Rural Ref.

Urbana 0,003 1,635

Su padre alguna vez  
golpeó a su madre

No Ref.

Si 0,000 1,613

Esposo comsume bebidas alcoholicas con 
frecuencia

No Ref.

Si 0,000 4,230
Método anticonceptivo actual No Ref.

Si 0,185 1,195

Ha tenido un embarazo que terminó en aborto 
involuntario o nacido muerto

No Ref.

Si 0,020 1,454
Edad a la primera relación sexual 25 a 49 Ref.

10 a 14 0,721 1,277

15 a 19 0,648 1,364

20 a 24 0,783 1,218

Constante 0,116 0,300

n= 1 191

Pseudo R2 (0,082, 0,110)
Prob > Ji - Cuadrado 0,000
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
              Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

Ecuación del modelo de regresión logística: Mujeres Amazónicas
 

P(violencia total de pareja) = si = 
1

1+𝑒−(0,300+2,495∗𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜+4,230∗𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖𝑎𝑔𝑎)
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PRINCIPALES CONCLUSIONES

1. La incorporación del enfoque étnico en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar durante el periodo 2016-2020, 
constituye un salto cualitativo en la comprensión de la violencia de pareja y su asociación con la diversidad étnica. 
Sin embargo, los datos de la ENDES revelan que 629 mujeres entrevistadas de origen andino no declararon su 
pertenencia étnica.

2. Los resultados confirman que la pertenencia de la mujer a un determinado grupo étnico constituye una condición 
favorable para la violencia de pareja, lo que no implica que la etnia explique la violencia. 

3. Ubicadas entre aquellas con más altas probabilidades de sufrir violencia de pareja se encuentran las mujeres de 
origen andino. Los tres tipos de violencia estudiados son más frecuentemente ejercidos sobre la mente y el cuerpo 
de las mujeres andinas.

4. De igual modo, otro factor asociado con la probabilidad de experimentar algún tipo de violencia de pareja es la edad 
a la primera relación sexual. Cuando las mujeres inician su vida sexual a edades muy tempranas, especialmente 
importante en el caso de mujeres adolescentes de entre 10 y 14 años, el riesgo de sufrir algún tipo de violencia de 
pareja aumenta alrededor de 2 veces entre las mujeres mestizas (2,404), andinas (2,174) y afroperuanas (2,070). 
Con respecto a las mujeres amazónicas, el factor tendría una relación menor con la violencia de pareja (1,277), lo 
que se explicaría por la normalización de las relaciones tempranas en la Amazonìa. 

5. El consumo frecuente de alcohol/se embriaga con frecuencia por parte del esposo o compañero, aumenta el riesgo 
de sufrir violencia de pareja en alrededor de once veces entre las mujeres andinas (11,774), mestizas (10,555) y 
afroperuanas (10,385). Entre las mujeres amazónicas este riesgo se reduce sustancialmente (4,230).





ANEXOS
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ANEXO A  
TABLA 1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Variable dependiente Categorías Frecuencia (%) (n=79 765)

Violencia física Sí 30,6
No 69,4

Variables independientes Categorías Frecuencia (%) (n=79 765)
Usted ha estado casada o conviviendo  
solo una vez, más de una vez Una vez 83,9

Más de una vez 16,1

Estado civil actual

Casado 23,5

Viviendo juntos 47,3

Viuda 0,4

Divorciada 1,0

No viven juntos 27,8

Sexo del jefe del hogar
Hombre 67,5

Mujer 32,5

Edad actual por grupos de 5 años

De 15 a 19 1,5

De 20 a 24 8,5

De 25 a 29 15,3

De 30 a 34 19,8

De 35 a 39 19,6

De 40 a 44 17,2

De 45 a 49 18,1

Idioma o lengua materna que aprendió hablar en su niñez
Habla lengua indígena 21,6

No habla lengua indígena 78,4

Origen étnico imputado

Mestizo 56,0

Andino 34,9

Afroperuano 7,8

Amazónico 1,3

Nivel educativo alcanzado

Superior 28,0

Secundaria completa 28,8

Secundaria incompleta 18,1

Primaria completa 10,0

Primaria incompleta 12,9

Sin educación 2,2

Índice de riqueza

Quintil inferior 19,3

Segundo quintil 25,6

Quintil intermedio 22,9

Cuarto quintil 19,8

Quintil superior 12,4

Actualmente se encuentra trabajando
Sí 74,0

No 26,0

Tipo de lugar de residencia
Urbana 78,7

Rural 21,3

Su padre alguna vez golpeó a su madre
Si 52,3

No 47,7

Desde cuando tenía 15 años de edad fue maltratada  
físicamente por: madre

Si 4,3

No 95,7
Continúa …

ANEXO A
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Variable dependiente Categorías Frecuencia (%) (n=79 765)

Violencia física Sí 30,6
No 69,4

Variables independientes Categorías Frecuencia (%) (n=79 765)

Desde cuando tenía 15 años de edad fue maltratada  
físicamente por: madre

Si 4,3

No 95,7

Desde cuando tenía 15 años de edad fue maltratada  
físicamente por: padre

Si 5,4

No 94,6

Experimentó cualquier violencia  
sexual (D105 H o I)

Si 20,2

No 79,8

Duración del matrimonio (agrupado)

De 0 a 4 años 10,2

De 5 a 9 años 19,9

De 10 a 14 años 20,3

De 15 a 19 años 18,7

De 20 a 24 años 14,6

De 25 a 29 años 11,8

De 30 a más años 4,5

Esposo comsume bebidas alcohólicas  
con frecuencia

Si 16,4

No 83,6

Uso actual de anticonceptivos
Si usa actualmente 64,5

No usa actualmente 35,5

Niños menores de 5 años

Ninguno 50,4

1 39,9

2 8,5

3 a más 1,2

Ha tenido un embarazo que terminó en 
aborto involuntario o nacido muerto

Si 29,5

No 70,5

Edad a la primera unión o matrimonio

10 a 14 4,8

15 a 19 47,5

20 a 24 32,3

25 a 29 11,0

30 a 34 3,4

35 a 39 0,8

40 a 49 0,2

Edad a la primera relación sexual

10 a 14 12,4

15 a 19 68,5

20 a 24 15,8

25 a 49 3,3

Para la educ. de los niños es necesrio 
 el castigo físico

Si 23,3

No 76,7
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

ANEXO A
TABLA 1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Conclusión.
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ANEXO B
TABLA 2. ANÁLISIS BIVARIANTE CON TABLAS DE CONTINGENCIA 

VARIABLE DEPENDIENTE: VIOLENCIA FÍSICA (SI/NO)

Variable p-valor X2 Breve comentario

Usted ha estado casada o conviviendo  
solo una vez, más de una vez 0,000 Hay diferencias por número de uniones: mayor 

prevalencia entre aquellas con más de una unión.

Estado civil actual 0,000

Hay diferencias por estado civil actual:  
mayor prevalencia entre divorciadas  
y aquellas que no viven con su  
esposo/compañero.

Sexo del Jefe del Hogar 0,000 Hay diferencias por sexo del jefe de hogar: mayor 
prevalencia entre las mujeres jefas de hogar

Edad actual por grupos de 5 años 0,000
Hay diferencias por edad actual por grupos de 5 años: 
mayor prevalencia entre las mujeres de entre  40 a 49 
años de edad.

Idioma o lengua materna que 
aprendió hablar en su niñez 0,000

Hay diferencias por uso de lengua indígena: mayor 
prevalencia entre las mujkeres que hablan lenguas 
indígenas

Origen étnico imputado 0,000 Hay diferencias por origen étnico: mayor prevalencia 
entre las mujeres de origen étnico andino 

Nivel educativo alcanzado 0,000
Hay diferencias por nivel educativo alcanzado: 
mayor prevalencia entre las mujeres con secundaria 
incompleta y primaria incompleta.

Nivel de riqueza 0,000
Hay diferencias por índice de riqueza: mayor 
prevalencia entre las mujeres ubicadas en el segundo 
quintil y quintil intermedio de riqueza.

Actualmente se encuentra trabajando 0,000 Hay diferencias por condición de ocupación: mayor 
prevalencia entre las mujeres que trabajan.

Tipo de lugar de residencia 0,000 Hay diferencias por tipo de lugar de residencia: mayor 
prevalencia en el áea urbana.

Su padre alguna vez golpeó a su madre 0,000 Hay diferencias: mayor prevalencia  entre las mujeres 
hijas de madre a la cuál su padre golpeó.

Desde cuando tenía 15 años de edad fue maltratada  
físicamente por: madre_REC 0,000 Hay diferencias: mayor prevalencia entre las mujeres 

maltratadas físicamente por su madre.
Desde cuando tenía 15 años de edad fue maltratada  
físicamente por: padre_REC 0,000 Hay diferencias: mayor prevalencia entre las mujeres 

maltratadas físicamente por su padre.

Experimentó cualquier violencia sexual (D105 H o I) 0,000 Hay diferencias: mayor prevalencia entre las mjueres 
que experimentaron violencia sexual

Duración del matrimonio (agrupado) 0,000 Hay diferencias: mayor prevalencia ente los 
matrimonios más añejos

Esposo comsume bebidas alcoholicas con frecuencia 0,000
Hay diferencias por consumo frecuente de alcohol: 
mayor prevalencia entre las mujeres cuyo esposo/
compañero consume alcohol con frecuencia.

Método anticonceptivo actual 0,000
Hay diferencias por uso actual de anticonceptivos: 
mayor prevalencia entre las que no usan 
anticonceptivos.

Número de niños menores de 5 años 0,000
Hay diferencias por número de niños: mayor 
prevalencia entre las mujeres sin hijos menores de 5 
años.

Ha tenido un embarazo que terminó  
en aborto  involuntario o nacido muerto 0,000

Hay diferencias por embarazos perdidos: mayor 
prevalencia entre las mujeres cuyo embarazo terminó 
en aborto involuntario o nacido muerto.

Edad al primer matrimonio 0,000 Hay diferencias por edad: mayor prevalencia entre 
mujeres en etapas de niñez y adolescencia.

Edad a la primera relación sexual 0,000
Hay diferencias por edad a la primera relación sexual: 
mayor prealencia entre mujeres en etapas de niñez y 
adolescencia.

Para la educ. de los niños es necesrio el castigo físico 0,000
Hay diferencias sobre la necesidad del uso de la violen-
cia: mayor entre las mujeres que admiten la necesidad 
del castigo físico para educar a los niños.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

ANEXO B
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ANEXO C1
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO
DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020

(Distribución porcentual)

Características generales de las mujeres Total
Origen étnico

Mestiza Indígena Afroperuana Amazónica

Número de uniones
Una vez 83,8 82,7 86,4 82,2 79,3
Más de una vez 16,2 17,3 13,6 17,8 20,7

Estado civil actual
Casado 25,1 24,7 27,1 22,2 17,0
Viviendo juntos 52,3 50,6 54,0 54,8 70,8
Viuda 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2
Divorciada 0,9 1,2 0,4 0,2 0,0
No viven juntos 21,3 23,1 18,0 22,6 12,0

Sexo del Jefe del Hogar
Hombre 72,2 71,2 73,3 73,4 81,8
Mujer 27,8 28,8 26,7 26,6 18,2

Edad actual por grupos de 5 años
15-19 2,3 2,3 1,8 3,0 6,8
20-24 10,2 9,9 10,0 11,6 18,6
25-29 16,1 15,8 16,8 15,4 19,7
30-34 20,2 20,1 20,7 19,4 16,9
35-39 19,5 19,8 18,8 19,9 18,3
40-44 16,5 17,0 15,9 16,2 13,1
45-49 15,2 15,1 16,0 14,5 6,5

Lengua indígena
Habla 19,3 2,4 53,1 2,7 47,0
No habla 80,7 97,6 46,9 97,3 53,0

Origen étnico imputado
Mestizo 58,1 100,0 0,0 0,0 0,0
Andino 32,1 0,0 100,0 0,0 0,0
Afroperuano 8,4 0,0 0,0 100,0 0,0
Amazónico 1,4 0,0 0,0 0,0 100,0

Nivel educativo alcanzado
Superior 30,2 36,6 22,7 17,5 14,6
Secundaria completa 29,1 29,7 29,1 25,9 21,0
Secundaria incompleta 16,8 15,4 17,6 22,3 22,4
Primaria completa 10,1 8,8 11,2 13,9 16,7
Primaria incompleta 11,8 8,4 16,2 17,8 19,9
Sin educación 2,0 1,2 3,1 2,7 5,3

Continúa …

ANEXO C1
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ANEXO C1
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO
DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020

(Distribución porcentual)

Características generales de las mujeres Total
Origen étnico

Mestiza Indígena Afroperuana Amazónica

Índice de riqueza

Quintil inferior 19,7 13,8 27,0 26,9 55,8

Segundo quintil 24,4 21,3 29,2 29,0 16,7

Quintil intermedio 22,4 23,1 21,5 22,0 13,5

Cuarto quintil 19,4 23,1 14,6 14,1 9,0

Quintil superior 14,1 18,8 7,6 8,0 5,0

Actualmente trabajando

No 30,2 31,9 24,7 38,7 34,0

Sí 69,8 68,1 75,3 61,3 66,0

Tipo de lugar de residencia

Urbana 77,9 84,5 68,3 73,9 48,8

Rural 22,1 15,5 31,7 26,1 51,2

Su padre alguna vez golpeó a su madre

Si 46,1 44,1 51,3 40,2 41,9

No 53,9 55,9 48,7 59,8 58,1

Desde cuando tenía 15 años de edad 
fue maltratada físicamente por: madre
Si 3,4 3,6 3,0 2,5 4,1

No 96,6 96,4 97,0 97,5 95,9

Desde cuando tenía 15 años de edad  
fue maltratada físicamente por: padre
Si 4,2 4,4 4,5 2,5 3,1

No 95,8 95,6 95,5 97,5 96,9

Experimentó cualquier violencia sexual

Si 10,6 9,2 13,6 9,9 7,7

No 89,4 90,8 86,4 90,1 92,3

Duración del matrimonio (agrupado)

0 a 4 15,0 15,2 14,3 15,0 20,1

5 a 9 20,9 21,3 21,0 18,1 19,3

10 a 14 20,9 21,0 20,8 20,2 20,8

15 a 19 17,2 17,8 16,0 18,4 15,1

20 a 24 13,0 12,8 12,9 14,2 13,9

25 a 29 9,4 8,8 10,6 9,8 8,1

30 y más 3,6 3,0 4,4 4,4 2,8
Continúa …
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ANEXO C1
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE ALGÚN TIPO
DE VIOLENCIA DE PAREJA, POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020

(Distribución porcentual)

Características generales de las mujeres Total
Origen étnico

Mestiza Indígena Afroperuana Amazónica

Esposo comsume bebidas alcoholicas con 
frecuencia
Si 9,6 9,0 10,5 10,7 7,4

No 90,4 91,0 89,5 89,3 92,6

Método anticonceptivo actual

Si usa actualmente 66,9 66,9 67,0 66,0 71,4

No usa actualmente 33,1 33,1 33,0 34,0 28,6

Número de niños menores de 5 años

Ninguno 48,0 48,2 48,4 48,0 33,6

1 41,3 41,4 41,3 40,2 42,4

2 9,3 9,1 9,1 10,1 18,8

3 y más 1,3 1,3 1,1 1,6 5,2

Ha tenido un embarazo que terminó en
aborto involuntario o nacido muerto

Si 25,5 27,0 22,9 25,0 25,8

No 74,5 73,0 77,1 75,0 74,2

Edad a la primera unión

Menos de 15 4,5 4,3 4,2 5,8 14,1

15 a 19 44,4 41,6 47,1 51,9 56,2

20 a 24 32,3 33,2 32,2 28,1 23,4

25 a 29 12,7 14,0 11,5 9,8 4,9

30 a 34 4,4 5,2 3,5 3,0 1,0

35 a 39 1,3 1,4 1,2 1,1 0,3

40 a 49 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1

Edad en la primera relación sexual

10 a 14 11,0 10,7 10,0 13,4 29,5

15 a 19 66,4 65,6 67,5 68,0 63,8

20 a 24 18,1 18,9 18,2 15,0 5,8

25 a 49 4,5 4,9 4,3 3,7 0,8

Para la educ. de los niños es necesrio el 
castigo físico
Si 21,6 20,6 23,1 21,6 24,6

No 78,4 79,4 76,9 78,4 75,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

Conclusión.
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ANEXO C2
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA

POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Características Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Número de uniones
Una vez 83,6 82,4 86,3 81,7 79,1
Más de una vez 16,4 17,6 13,7 18,3 20,9

Estado civil actual
Casada 24,4 23,7 26,6 21,9 17,6
Viviendo juntos 52,1 50,6 53,6 54,3 69,3
Viuda 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2
Divorciada 0,9 1,3 0,5 0,2 0,0
No viven juntos 22,1 24,0 18,8 23,4 12,9

Sexo del Jefe del Hogar
Hombre 71,5 70,4 72,9 72,7 81,6
Mujer 28,5 29,6 27,1 27,3 18,4

Edad actual por grupos de 5 años
15-19 2,3 2,4 1,9 3,2 7,2
20-24 10,3 10,0 10,1 11,7 18,7
25-29 16,4 16,0 17,0 15,6 20,2
30-34 20,1 20,0 20,7 19,1 16,3
35-39 19,5 19,9 18,7 20,1 18,6
40-44 16,4 16,9 15,9 15,8 12,3
45-49 15,0 14,8 15,8 14,5 6,7

Lengua indígena
Habla 80,5 97,5 46,5 97,3 54,0
No habla 17,5 2,2 51,6 2,4 55,2

Origen étnico imputado
Mestizo 58,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Andino 32,2 0,0 100,0 0,0 0,0
Afroperuano 8,4 0,0 0,0 100,0 0,0
Amazónico 1,4 0,0 0,0 0,0 100,0

Nivel educativo alcanzado
Superior 30,1 36,4 22,6 17,5 15,4
Secundaria completa 29,2 29,8 29,0 26,5 22,1
Secundaria incompleta 16,9 15,6 17,6 22,2 22,0
Primaria completa 10,1 8,8 11,4 13,8 15,9
Primaria incompleta 11,8 8,3 16,3 17,3 19,6
Sin educación 2,0 1,2 3,0 2,7 5,0

Continúa …
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ANEXO C2
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA

POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Características Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Índice de riqueza
Quintil inferior 19,7 13,7 27,4 26,8 54,3
Segundo quintil 24,6 21,6 29,3 29,2 16,5
Quintil intermedio 22,4 23,2 21,4 22,3 14,6
Cuarto quintil 19,3 23,1 14,4 14,0 9,2
Quintil superior 13,9 18,5 7,6 7,8 5,4

Actualmente trabajando
Sí 70,0 68,4 75,3 61,4 65,5
No 30,0 31,6 24,7 38,6 34,5

Tipo de lugar de residencia
Urbana 78,0 84,8 67,9 74,1 50,2
Rural 22,0 15,2 32,1 25,9 49,8

Su padre alguna vez golpeó a su madre
Si 45,8 43,9 50,8 40,0 41,2
No 54,2 56,1 49,2 60,0 58,8

Desde cuando tenía 15 años de edad fue 
maltratada físicamente por: madre
Si 3,4 3,6 3,0 2,5 4,1
No 96,6 96,4 97,0 97,5 95,9

Desde cuando tenía 15 años de edad fue 
maltratada físicamente por: padre
Si 4,2 4,3 4,4 2,5 3,0
No 95,8 95,7 95,6 97,5 97,0

Experimentó cualquier violencia sexual
Si 11,1 9,5 14,2 10,2 8,0
No 88,9 90,5 85,8 89,8 92,0

Duración del matrimonio (agrupado)
0 a 4 15,4 15,7 14,7 15,4 20,8
5 a 9 20,9 21,2 21,2 18,1 19,6
10 a 14 20,8 21,0 20,7 20,3 20,8
15 a 19 17,0 17,6 15,9 17,9 14,3
20 a 24 13,0 12,9 12,7 14,3 14,1
25 a 29 9,3 8,6 10,5 9,8 7,8
30 y más 3,5 3,0 4,3 4,3 2,6

Continúa …
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ANEXO C2
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA

POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Características Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Esposo comsume bebidas alcoholicas con 
frecuencia
Si 10,0 9,3 11,0 10,9 7,8
No 90,0 90,7 89,0 89,1 92,2

Vida sexual
Método anticonceptivo actual
Si usa actualmente 66,4 66,3 66,5 65,8 71,0
No usa actualmente 33,6 33,7 33,5 34,2 29,0

Número de niños menores de 5 años
Ninguno 48,1 48,4 48,2 48,5 32,6
1 41,2 41,3 41,4 39,7 43,6
2 9,3 9,1 9,2 10,2 18,5
3 y más 1,3 1,3 1,2 1,6 5,3

Ha tenido un embarazo que terminó en 
aborto involuntario o nacido muerto

Si 25,4 26,8 22,7 25,4 25,2
No 74,6 73,2 77,3 74,6 74,8

Edad a la primera unión
Menos de 15 4,5 4,3 4,2 5,9 13,5
15 a 19 44,4 41,7 46,9 51,9 56,2
20 a 24 32,3 33,1 32,3 27,9 24,0
25 a 29 12,7 14,0 11,5 9,9 4,9
30 a 34 4,4 5,1 3,5 3,0 1,0
35 a 39 1,4 1,5 1,3 1,1 0,3
40 a 49 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1

Edad en la primera relación sexual
10 a 14 11,0 10,7 10,0 13,4 29,1
15 a 19 66,4 65,7 67,5 67,9 64,1
20 a 24 18,1 18,7 18,2 15,0 5,8
25 a 49 4,5 4,8 4,3 3,7 0,9

Para la educ. de los niños es necesrio el 
castigo físico
Si 21,2 20,2 22,9 21,6 23,2
No 78,8 79,8 77,1 78,4 76,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

Conclusión.
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ANEXO C3
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS VIOLENCIA FÍSICA,

POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Características Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Número de uniones

Una vez 83,9 83,2 86,1 80,7 77,5
Más de una vez 16,1 16,8 13,9 19,3 22,5

Estado civil actual

Casado 23,5 22,0 26,7 20,7 18,2
Viviendo juntos 47,2 45,8 48,9 47,1 66,4
Viuda 0,4 0,3 0,6 0,1 0,0
Divorciada 1,0 1,5 0,6 0,1 0,1
No viven juntos 27,8 30,4 23,2 32,0 15,3

Sexo del Jefe del Hogar

Hombre 67,5 66,8 68,8 65,6 77,9
Mujer 32,5 33,2 31,2 34,4 22,1

Edad actual por grupos de 5 años

15-19 1,5 1,6 1,2 1,9 6,1
20-24 8,5 8,4 8,3 8,2 14,8
25-29 15,3 15,3 15,2 15,1 16,4
30-34 19,9 20,4 19,3 19,3 18,2
35-39 19,6 19,4 19,6 20,9 19,6
40-44 17,2 17,0 17,3 18,1 16,9
45-49 18,1 17,8 19,2 16,4 8,1

Lengua indígena

Habla 78,4 96,8 45,4 97,6 53,3
No habla 21,6 3,2 54,6 2,4 46,7

Origen étnico imputado

Mestizo 56,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Andino 34,9 0,0 100,0 0,0 0,0
Afroperuano 7,8 0,0 0,0 100,0 0,0
Amazónico 1,3 0,0 0,0 0,0 100,0

Nivel educativo alcanzado

Superior 28,0 33,9 21,5 17,4 15,5
Secundaria completa 28,7 30,0 28,4 22,6 20,2
Secundaria incompleta 18,1 17,2 17,9 24,5 21,3
Primaria completa 10,0 8,7 11,0 13,5 17,9
Primaria incompleta 12,9 9,1 17,5 18,9 20,7
Sin educación 2,2 1,2 3,7 3,1 4,3

Continúa …
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ANEXO C3
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS VIOLENCIA FÍSICA,

POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Características Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Índice de riqueza

Quintil inferior 19,3 13,3 26,3 25,2 54,2
Segundo quintil 25,6 22,5 29,8 30,9 17,1
Quintil intermedio 22,9 23,7 22,2 22,3 11,7
Cuarto quintil 19,8 23,6 15,1 14,7 10,5
Quintil superior 12,4 16,9 6,7 6,9 6,5

Actualmente trabajando

Sí 74,0 72,0 78,8 66,9 70,8
No 26,0 28,0 21,2 33,1 29,2

Tipo de lugar de residencia

Urbana 78,7 85,5 69,4 76,2 50,5
Rural 21,3 14,5 30,6 23,8 49,5

Su padre alguna vez golpeó a su madre

Si 52,3 50,7 56,6 44,9 51,2
No 47,7 49,3 43,4 55,1 48,8

Desde cuando tenía 15 años de edad fue 
maltratada físicamente por: madre
Si 4,3 4,7 4,0 3,5 6,1
No 95,7 95,3 96,0 96,5 93,9

Desde cuando tenía 15 años de edad fue  
maltratada físicamente por: padre
Si 5,4 5,6 5,6 3,2 4,3
No 94,6 94,4 94,4 96,8 95,7

Experimentó cualquier violencia sexual

Si 20,2 17,9 24,1 19,9 15,7
No 79,8 82,1 75,9 80,1 84,3

Duración del matrimonio (agrupado)

0 a 4 10,2 10,4 9,6 10,8 15,8
5 a 9 19,9 20,8 19,5 16,4 18,2
10 a 14 20,2 20,6 20,3 18,0 17,7
15 a 19 18,7 19,3 17,0 22,8 18,7
20 a 24 14,6 14,4 14,7 14,8 15,9
25 a 29 11,8 10,7 13,4 13,3 10,2
30 y más 4,5 3,9 5,5 3,9 3,4

Continúa …
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ANEXO C3
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS VIOLENCIA FÍSICA,

POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Características Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Esposo comsume bebidas alcoholicas con 
frecuencia
Si 16,4 15,4 17,4 19,5 13,5
No 83,6 84,6 82,6 80,5 86,5

Método anticonceptivo actual

Si usa actualmente 64,5 64,7 63,8 64,5 72,4
No usa actualmente 35,5 35,3 36,2 35,5 27,6

Número de niños menores de 5 años

Ninguno 50,4 50,2 51,0 51,2 37,0
1 39,9 39,9 39,9 39,0 40,6
2 8,5 8,5 8,1 8,4 17,7
3 y más 1,2 1,3 1,0 1,4 4,7

Ha tenido un embarazo que terminó en
aborto involuntario o nacido muerto

Si 29,5 30,7 26,8 32,2 35,2
No 70,5 69,3 73,2 67,8 64,8

Edad a la primera unión

10 a 14 4,8 4,6 4,7 5,8 15,9
15 a 19 47,4 44,9 49,4 55,0 55,7
20 a 24 32,3 33,4 32,4 26,5 20,6
25 a 29 11,0 12,2 9,6 9,6 6,8
30 a 34 3,4 4,0 2,8 1,7 0,9
35 a 39 0,8 0,7 0,8 1,2 0,0
40 a 49 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1

Edad en la primera relación sexual

10 a 14 12,4 12,4 11,2 14,1 32,6
15 a 19 68,6 68,2 68,9 70,9 60,9
20 a 24 15,8 16,0 16,6 12,0 6,3
25 a 49 3,3 3,5 3,2 2,9 0,2

Para la educ. de los niños es necesrio el 
castigo físico
Si 23,3 21,7 25,7 22,8 28,9
No 76,7 78,3 74,3 77,2 71,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

Conclusión.
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ANEXO C4
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Características Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Número de uniones
Una vez 83,0 82,2 85,6 76,3 68,6
Más de una vez 17,0 17,8 14,4 23,7 31,4

Estado civil actual
Casado 19,3 15,1 25,2 16,5 9,8
Viviendo juntos 34,3 32,6 35,4 36,0 63,8
Viuda 0,6 0,2 1,3 0,0 0,0
Divorciada 1,1 1,7 0,4 0,3 0,4
No viven juntos 44,6 50,3 37,7 47,2 26,0

Sexo del Jefe del Hogar
Hombre 54,0 50,1 58,7 52,0 71,3
Mujer 46,0 49,9 41,3 48,0 28,7

Edad actual por grupos de 5 años
15-19 1,0 0,8 1,2 1,5 3,6
20-24 6,1 6,2 5,8 5,3 23,5
25-29 11,9 12,8 10,5 13,2 15,7
30-34 17,0 17,8 16,9 13,5 11,7
35-39 19,9 19,3 20,6 20,0 22,2
40-44 19,5 19,8 18,9 22,9 10,5
45-49 24,5 23,4 26,2 23,6 12,8

Lengua indígena
Habla 71,5 96,3 37,5 93,2 62,7
No habla 28,5 3,7 62,5 6,8 37,3

Origen étnico imputado
Mestizo 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Andino 41,1 0,0 100,0 0,0 0,0
Afroperuano 7,8 0,0 0,0 100,0 0,0
Amazónico 1,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Nivel educativo alcanzado
Superior 23,9 31,1 16,6 18,9 4,6
Secundaria completa 24,9 26,7 22,9 24,5 24,0
Secundaria incompleta 18,7 18,9 17,8 21,6 20,3
Primaria completa 11,9 10,3 13,4 13,3 17,3
Primaria incompleta 17,4 11,1 25,0 16,7 23,9
Sin educación 3,2 1,9 4,3 5,0 9,9

Continúa …
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ANEXO C4
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Características Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Índice de riqueza
Quintil inferior 22,8 14,9 31,9 23,6 42,5
Segundo quintil 27,1 26,5 26,5 33,2 26,3
Quintil intermedio 23,5 24,6 22,1 25,4 12,5
Cuarto quintil 17,3 20,8 13,9 14,1 10,6
Quintil superior 9,3 13,2 5,6 3,7 8,1

Actualmente trabajando
Sí 79,8 78,5 83,4 71,5 67,1
No 20,2 21,5 16,6 28,5 32,9

Tipo de lugar de residencia
Urbana 75,3 83,6 65,4 75,9 62,6
Rural 24,7 16,4 34,6 24,1 37,4

Su padre alguna vez golpeó a su madre
Si 54,5 52,0 58,7 47,5 62,8
No 45,5 48,0 41,3 52,5 37,2

Desde cuando tenía 15 años de edad fue  
maltratada físicamente por: madre
Si 4,6 5,2 4,5 2,2 3,7
No 95,4 94,8 95,5 97,8 96,3

Desde cuando tenía 15 años de edad fue  
maltratada físicamente por: padre
Si 5,9 5,1 7,0 5,1 4,0
No 94,1 94,9 93,0 94,9 96,0

Experimentó cualquier violencia sexual
Si 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Duración del matrimonio (agrupado)
0 a 4 7,0 7,9 5,8 6,5 11,5
5 a 9 16,0 16,9 14,9 14,6 24,9
10 a 14 17,8 18,2 17,4 17,3 15,8
15 a 19 20,1 20,8 19,6 19,7 5,2
20 a 24 15,3 15,1 15,5 13,6 24,9
25 a 29 16,2 15,1 16,4 22,4 13,7
30 y más 7,8 6,0 10,3 5,9 4,0

Continúa …
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ANEXO C4
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

POR GRUPO ÉTNICO, SEGÚN CARACTERÍSTICAS, ENDES 2016-2020
(Distribución porcentual)

Características Total
Origen étnico

Mestiza Andina Afroperuana Amazónica

Esposo comsume bebidas alcoholicas con 
frecuencia
Si 31,2 30,6 31,1 37,8 16,4
No 68,8 69,4 68,9 62,2 83,6

Método anticonceptivo actual
Si usa actualmente 55,7 56,1 55,7 51,7 65,0
No usa actualmente 44,3 43,9 44,3 48,3 35,0

Número de niños menores de 5 años
Ninguno 56,7 55,9 58,6 54,0 36,5
1 34,7 35,2 33,8 35,0 41,4
2 7,6 7,7 6,9 10,1 14,7
3 y más 1,1 1,2 0,8 0,9 7,4

Ha tenido un embarazo que terminó en  
aborto involuntario o nacido muerto
Si 33,5 34,8 31,1 37,8 35,8
No 66,5 65,2 68,9 62,2 64,2

Edad a la primera unión
Menos de 15 5,8 5,6 5,6 6,8 19,1
15 a 19 50,4 47,0 53,5 53,2 66,8
20 a 24 29,5 30,3 29,1 29,3 10,0
25 a 29 10,1 12,3 8,2 6,5 3,4
30 a 34 3,3 4,3 2,5 2,1 0,7
35 a 39 0,7 0,6 1,0 0,6 0,0
40 a 49 0,2 0,0 0,2 1,5 0,0

Edad en la primera relación sexual
10 a 14 14,7 14,4 14,0 17,4 36,5
15 a 19 68,6 68,9 68,7 67,4 58,5
20 a 24 13,9 14,2 14,5 10,8 4,3
25 a 49 2,7 2,5 2,8 4,4 0,7

Para la educ. de los niños es necesrio el 
castigo físico
Si 24,0 21,6 27,6 21,2 17,0
No 76,0 78,4 72,4 78,8 83,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

Conclusión.
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ANEXO D1
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL INFLIGIDA  

POR LA PAREJA, SEGÚN BÚSQUEDA DE AYUDA, POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)

Búsqueda de ayuda Total
Origen étnico

Mestiza Indígena Afroperuana Amazónica

Buscó ayuda
Buscó ayuda de alguien 50,8 49,4 53,4 46,1 46,5
No buscó ayuda 49,2 50,6 46,6 53,9 53,5

En pesonas cercanas
Madre 16,5 16,3 17,2 15,4 4,6
Padre 7,2 7,0 7,6 6,8 4,6
Hermana 10,6 9,9 11,6 10,1 4,2
Hermano 6,8 7,3 6,7 5,9 0,9
Actual (ùltimo) esposo (compañero) 0,2 0,1 0,4 0,0 0,0
Suegra 4,6 5,4 3,7 4,5 4,7
Suegro 1,8 2,4 1,4 0,8 2,3
Otra familiar femenino del esposo 4,7 5,1 4,2 4,3 7,3
Otro familiar masculino del esposo 2,0 1,9 2,4 1,2 2,2
Otro pariente femenino 4,8 5,7 3,9 3,2 11,0
Otro pariente masculino 3,5 3,2 4,0 2,7 1,3
Amiga 2,8 2,4 3,1 3,7 0,9
Vecino 11,3 9,3 13,8 11,1 13,8
Otra persona 0,7 0,7 0,9 0,1 0,3

En alguna institución
Comisaría 35,0 35,5 34,2 37,8 18,6
Juzgado 4,1 3,3 5,8 0,9 2,9
Fiscalía 5,8 4,9 7,3 3,6 1,3
Defensoría Municipal (DEMUNA) 6,3 6,0 7,3 3,9 1,2
Ministerio de la mujer (MIMP)/CEM/MINDES 3,1 4,1 2,2 1,5 2,2
Defensoría del Pueblo 0,6 0,4 1,0 0,0 0,0
Establecimiento de salud 3,1 2,3 4,3 2,7 1,1
Organización privada 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Otro 2,7 2,6 2,7 3,9 4,4
No, nunca ha buscado ayuda 53,6 54,5 52,2 53,3 72,0

Razón principal por la que no buscó ayuda
No sabe donde ir/no conoce servicios 14,5 13,0 15,6 18,5 16,2
No era necesario 22,6 27,6 16,7 18,3 30,5
No sirve de nada 4,4 3,8 5,6 1,6 5,9
Es parte de la vida 0,8 0,5 1,2 0,8 0,0
Miedo al divorcio/separación 5,6 5,3 6,4 3,2 8,3
Miedo a que le pegara de neuvo a ella o a 
sus hijas e hijos 20,7 19,6 22,4 20,9 14,3

Miedo de causarle un problema a la persona 
que le pego 6,8 7,3 5,6 9,4 9,2

Vergüenza 21,8 20,9 22,9 23,1 14,9
Ella tenía la culpa 0,9 0,6 1,5 0,0 0,0
Otro 1,9 1,4 2,2 4,2 0,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

ANEXO D1
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ANEXO D2
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ALGUNA VEZ UNIDAS VÍCTIMAS DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA

INFLIGIDA POR LA PAREJA, SEGÚN BÚSQUEDA DE AYUDA, POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, ENDES 2016-2020
(Porcentaje)

Búsqueda de ayuda
Origen étnico

Total Mestiza Indígena Afroperuana Amazónica

Buscó ayuda
Buscó ayuda de alguien 44,2 43,3 45,7 45,4 37,3
No buscó ayuda 55,8 56,7 54,3 54,6 62,7

En pesonas cercanas
Madre 15,4 15,1 16,0 15,9 10,3
Padre 6,4 6,5 6,4 6,7 5,4
Hermana 7,7 7,4 8,6 6,3 6,6
Hermano 5,8 5,5 6,3 6,1 4,3
Actual (ùltimo) esposo (compañero) 0,3 0,2 0,6 0,1 0,1
Suegra 4,5 4,7 4,0 4,7 4,1
Suegro 1,7 1,8 1,4 1,7 0,5
Otra familiar femenino del esposo 3,5 3,3 3,6 4,3 3,5
Otro familiar masculino del esposo 1,9 1,8 2,1 1,3 0,9
Otro pariente femenino 4,2 4,3 4,0 4,3 5,0
Otro pariente masculino 2,6 2,7 2,6 2,2 3,3
Amiga 2,9 3,2 2,4 3,5 1,6
Vecino 6,0 4,9 7,7 6,9 6,2
Otra persona 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5

En alguna institución
Comisaría 23,5 23,6 24,0 21,5 15,2
Juzgado 2,2 1,7 3,5 0,9 1,8
Fiscalía 2,8 2,5 3,7 2,1 1,8
Defensoría Municipal (DEMUNA) 3,0 2,7 3,7 2,3 0,6
Ministerio de la mujer (MIMP)/CEM/MINDES 1,4 1,5 1,3 1,2 1,6
Defensoría del Pueblo 0,2 0,2 0,4 0,1 0,4
Establecimiento de salud 1,9 1,2 3,1 1,6 3,2
Organización privada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otro 1,9 1,7 1,8 2,3 10,1
No, nunca ha buscado ayuda 69,3 70,5 66,5 71,7 74,2

Razón principal por la que no buscó ayuda
No sabe donde ir/no conoce servicios 11,0 9,1 14,4 10,4 16,8
No era necesario 45,6 49,5 39,4 44,3 35,5
No sirve de nada 2,8 2,7 3,1 2,5 3,7
Es parte de la vida 1,3 1,2 1,4 1,0 0,9
Miedo al divorcio/separación 3,2 2,9 3,6 3,7 4,9
Miedo a que le pegara de neuvo a ella o a 
sus hijas e hijos 8,7 7,3 10,2 11,0 14,2

Miedo de causarle un problema a la persona 
que le pego 5,9 5,4 6,5 6,7 9,5

Vergüenza 18,0 18,2 17,9 17,7 12,3
Ella tenía la culpa 2,0 2,1 1,9 1,5 0,8
Otro 1,5 1,5 1,6 1,2 1,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

ANEXO D2
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ANEXO E

EJEMPLO DE APLICACIÓN DE REGRESIÓN LOGÍSTICA EN SPSS

Regresión logística
Variable dependiente: Violencia total (Algún tipo de violencia)

SALIDA SPSS Nº 01

N Porcentaje
Incluido en el análisis 91091 100,0
Casos perdidos 0 0,0
Total 91091 100,0

0 0,0
91091 100,0

Resumen de procesamiento de casos

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número 
total de casos.

Casos sin ponderara

Casos seleccionados

Casos no seleccionados
Total

El programa nos informa del número de casos empleados. Recuerde que no se emplea toda la muestra sino únicamente 
se utilizan los cuestionarios del grupo de mujeres que experimentaron algún tipo de violencia. En algunas variables 
relevantes, se han definido valores perdidos. En total se han empleado 79 mil 765 casos (mujeres que experimentaron 
algún tipo de violencia) para los que se disponía de información en todas las variables. La nota al pie del cuadro, hace 
notar que si los datos están ponderados, se debe consultar la tabla de clasificación para el número total de casos. Al 
remitirnos a la tabla mencionada, en efecto al sumar las filas y columnas se obtiene 79 mil 765 casos (mujeres).

SALIDA SPSS Nº 02

Muestra la codificación de la variable dependiente. La violencia total (psicológica, física y/o sexual), se ha considerado 
como la característica (Si=1) a investigar.

Valor original Valor interno
Su esposo o compañero alguna vez la enpujó sacudió o le tiró algo. No 0
Su esposo o compañero alguna vez la enpujó sacudió o le tiró algo. Sí 1

Codificación de la variable dependiente: Violencia Total



85“Perú: Violencia de pareja contra la mujer. Un enfoque desde la diversidad étnica, 2016-2020”

SALIDA SPSS Nº 03

(1) (2) (3)
10 a 14 10 778 1,00 0,00 0,00
15 a 19 60 266 0,00 1,00 0,00
20 a 24 15 989 0,00 0,00 1,00
25 a 49 4 058 0,00 0,00 0,00
Sin educación 2 014 1,00 0,00 0,00
Primario 21 127 0,00 1,00 0,00
Secundario 40 509 0,00 0,00 1,00
Mayor 27 441 0,00 0,00 0,00
15 - 29 35 280 0,00 0,00
30 - 39 36 563 1,00 0,00
40 - 49 19 248 0,00 1,00
Ïndice de riqueza bajo 49 890 1,00 0,00
Índice de riqueza medio 31 845 0,00 1,00
Nivel de riqueza alto 9 356 0,00 0,00
Rural 28 546 0,00
Urbana 62 545 1,00
No 52 980 0,00
Si 38 111 1,00
No 71 950 0,00
Si 19 141 1,00
No usando 23 336 0,00
Si usando 67 755 1,00
No 86 032 0,00
Si 5 059 1,00
Una vez 78 127 0,00
Más de una vez 12 964 1,00

CODIFICACIONES DE VARIABLES CATEGÓRICAS

Frecuencia
Codificación de parámetro

Usted ha estado casada o conviv iendo
 solo una vez, más de una vez

Edad a la primera relación sexual

Máximo nivel de educación

Edad en grupos decenales

Índice de riiqueza

Tipo de lugar de residencia

Su padre alguna vez 
golpeó a su madre

Ha tenido un embarazo que terminó en
aborto involuntario o nacido muerto

Método anticonceptivo actual

Esposo comsume bebidas
alcoholicas con frecuencia

Este cuadro muestra la codificación dummy de las variables independientes. La categoría de referencia es aquella que 
tiene todos los valores (0). Es sobre esta variable que se realizan todas las comparaciones. 
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Bloque 0: Bloque de inicio

SALIDA SPSS Nº 04

B
Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B)
Paso 0 Constante 0,545 0,007 5500,536 1 0,000 1,724

Variables en la ecuación

El programa ajusta en primer lugar el modelo base. Aquél que sólo contiene la constante. En este caso a=-0,545.

SALIDA SPSS Nº 05
Bloque 1: Método = Entrar

Chi-cuadrado gl Sig.
Paso 8161,599 20 0,000
Bloque 8161,599 20 0,000
Modelo 8161,599 20 0,000

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

Paso 1

A continuación, ajusta el modelo con todas las variables. La verosimilitud del modelo ajustado respecto al modelo base 
tiene una distribución Ji-cuadrado. El valor Ji-cuadrado nos informa que al menos una de las variables regresoras es 
diferente de cero. En consecuencia, es procedente ajustar los datos a un modelo de regresión logística.

SALIDA SPSS Nº 07

SALIDA SPSS Nº 06

Estos son los coeficientes pseudo R2 que nos ofrece este programa. 

Logaritmo de la 
verosimilitud -2

R cuadrado de Cox 
y Snell

R cuadrado de 
Nagelkerke

1 98291,033a 0,079 0,108
Paso

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 6 porque las 
estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001.

Resumen del modelo

0 No 1 Si
0 No 5 922 23 357 20,2
1 Si 4 425 46 061 91,2

65,2Porcentaje global
a. El valor de corte es ,500

Tabla de clasificacióna

Observado

Pronosticado
Violencia Global Porcentaje 

correcto
Paso 1 VIOLENCIA_REC 

Violencia Global
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Con los datos de la tabla podemos indicar que:

Sensibilidad: 91,2%: 
La sensibilidad del modelo se refiere a la capacidad que tiene éste para detectar como positivos los casos que poseen 
la característica. Luego, el modelo propuesto tiene una alta sensibilidad. Sin embargo, su especificidad es baja como 
se muestra a continuación:

Especificidad: 20,2%
La especificidad del modelo se refiere a la capacidad que tiene éste para discriminar correctamente los casos que no 
poseen la característica 

De un modelo predictivo, se espera que tenga al menos 75% de sensibilidad y 75% de especificidad. El modelo propuesto 
tiene una alta sensibilidad (91,2%) es decir clasifica muy bien los verdaderos positivos. En tanto, la especificidad es 
solo de 20,5%, es decir no clasifica bien los verdaderos negativos. En general, el modelo clasifica bien en el 65,2% de 
los casos. 

SALIDA SPSS Nº 08

Inferior Superior
Usted ha estado casada o conviviendo
 solo una vez, más de una vez(1)

0,177 0,023 56,731 1 0,000 1,193 1,140 1,250

Edad en grupos decenales 146,636 2 0,000
Edad en grupos decenales(1) 0,155 0,019 66,004 1 0,000 1,167 1,124 1,212
Edad en grupos decenales(2) 0,259 0,022 143,990 1 0,000 1,295 1,242 1,351
Máximo nivel de educación 215,025 3 0,000
Máximo nivel de educación(1) -0,040 0,059 0,459 1 0,498 0,961 0,856 1,078
Máximo nivel de educación(2) 0,179 0,026 46,193 1 0,000 1,196 1,136 1,259
Máximo nivel de educación(3) 0,271 0,019 194,874 1 0,000 1,311 1,262 1,362
Índice de riqueza 303,660 2 0,000
Índice de riqueza(1) 0,432 0,027 248,294 1 0,000 1,541 1,460 1,626
Índice de riqueza(2) 0,364 0,023 256,476 1 0,000 1,439 1,376 1,504
Tipo de lugar de residencia(1) 0,192 0,023 70,025 1 0,000 1,211 1,158 1,267
Su padre golpeó 
alguna vez a su madre(1)

0,480 0,016 921,808 1 0,000 1,617 1,567 1,668

Esposo comsume bebidas 
alcoholicas con frecuencia(1)

2,367 0,066 1293,203 1 0,000 10,661 9,371 12,129

Método anticonceptivo actual(1) -0,262 0,017 232,722 1 0,000 0,770 0,744 0,796
Ha tenido un embarazo que terminó en
aborto involuntario o nacido muerto(1)

0,267 0,019 197,399 1 0,000 1,305 1,258 1,355

Edad a la primera relación sexual 456,309 3 0,000
Edad a la primera relación sexual(1) 0,777 0,042 342,568 1 0,000 2,174 2,002 2,360
Edad a la primera relación sexual(2) 0,600 0,033 333,703 1 0,000 1,822 1,708 1,943
Edad a la primera relación sexual(3) 0,376 0,035 118,188 1 0,000 1,457 1,361 1,559
Constante -0,928 0,046 407,896 1 0,000 0,396

Variables en la ecuación

Variables B Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 95% C.I. para EXP(B)

El cuadro Variables en la ecuación presenta números entre paréntesis al final del nombre de la variable. Este nombre 
debe ser sustituido por el equivalente en el cuadro Clasificaciones de las variables categóricas. Así, Edad a la primera 
relación sexual (1) corresponde al intervalo 10 a 14 años que se intercepta con la columna (1) y tiene un 1.00. Para 
Edad a la primera relación (2) será de 15 a 19 años que se intercepta con la columna (2) y tiene un 1.00. 

Finalmente, obtenemos el cuadro de coeficientes. De este cuadro se extrae el cuadro final. 
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SALIDA SPSS Nº 09

Una vez Ref.
Más de una vez 0,000 1,193
15 - 29 Ref.
30 - 39 0,000 1,167
40 - 49 0,000 1,295
Nivel educativo más alto Ref.
Sin educación 0,498 0,961
Primario 0,000 1,196
Secundario 0,000 1,311
Índice de riqueza superior Ref.
Índice de riqueza bajo 0,000 1,541
Índice de riqueza medio 0,000 1,439
Rural Ref.
Urbana 0,000 1,211

No Ref.
Si 0,000 1,617

No Ref.
Si 0,000 10,661

No Ref.
Si 0,000 0,770

No Ref.
Si 0,000 1,305
25 a 49 Ref.
10 a 14 0,000 2,174
15 a 19 0,000 1,822
20 a 24 0,000 1,457
Constante 0,396

n= 79 765
Pseudo R2 (0,079, 0,108)
Prob > Ji - Cuadrado 0,000
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

Ha tenido un embarazo que terminó en aborto 
involuntario o nacido muerto

Edad a la primera relación sexual

Tipo de lugar de residencia

Su padre alguna vez 
golpeó a su madre

Usted ha estado casada o conviv iendo 
solo una vez, más de una vez

Esposo comsume bebidas alcoholicas con 
frecuencia

Método anticonceptivo actual

PERÚ: VIOLENCIA TOTAL EN MUJERES DE TODAS LAS ETNIAS ALGUNA VEZ UNIDAS, 2016-2020

MODELO CON TODAS LAS VARIABLES

Sig. Exp(B)

EDAD_DEC

Máximo nivel de educación

Índice de riiqueza

VARIABLES CATEGORÍAS
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ANEXO F

VARIABLES CON DATOS PERDIDOS

Variables con celdas vacías (datos perdidos)

El siguiente cuadro muestra las variables con celdas vacías (datos perdidos), razón por la que no fueron consideradas en 
el modelo. Como puede observarse, excepto la variable V212 referida a la edad de la entrevistada al primer nacimiento, 
todas las variables con datos perdidos están relacionadas a la pareja, esposo o compañero de la entrevistada.

VÁLIDOS PERDIDOS1/

V730 Edad del esposo/compañero 66 615 13 150

V729 Nivel educativo del esposo/compañero 79 756 9

V705 Grupos de ocupación del esposo/compañero estandarizados 79 722 43

V632 Tomo la decisión para el uso de anticonceptivos 50 238 29 527

V621 Piensa que su esposo/compañero desea el mismo número de hijos 60 637 19 128

V212 Edad del entrev istado al primer nacimiento 74 175 5 590

V739 Quién decide cómo gastar dinero 37 200 42 565

1/  Los datos perdidos por el sistema se identifican por la ausencia total de datos (celdas vacías).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).


               Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2016-2020.

VARIABLE CARACTERÍSTICA
DATOS

PERÚ: VARIABLES CON DATOS PERDIDOS, 2016-2020

Solo 37 mil 200 de las encuestadas respondieron a la pregunta ¿Quién decide cómo gastar el dinero?, mientras que,  
42 mil 565 no respondieron a la pregunta. La suma de los datos válidos y datos perdidos nos dan el tamaño de la 
muestra, en nuestro caso 79 mil 765.
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