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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar y describir el conocimiento de las mujeres peruanas en edad 

fértil acerca del VIH-SIDA y el uso de preservativo masculino, según ENDES 2020. 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, con los datos 

de ENDES 2020 como base. Tras descargar el cuestionario y diccionario encontrados 

en la página de internet pública del INEI, se seleccionaron a aquellas mujeres entre 

15 y 24 años que respondieron la encuesta en su totalidad.  

 

Dicha base de datos fue tabulada y analizada para encontrar el OR de cada variable, 

siendo las principales el nivel de conocimiento sobre VIH y SIDA, y el uso de 

preservativo masculino en la primera y última relación sexual. 

 

Resultados: De un total de 985 mujeres, el grupo entre 20 a 24 años fue de 75 % (n 

= 739), las que tenían un hijo fue de 51.6% (n = 508), las que contaban con seguro de 

salud 83.2% (n = 820) y con secundaria completa 62.6% (n = 617). Respecto a los 

medios de comunicación, se evidenció que la televisión fue utilizada en un 89% (n = 

877), la radio en un 83.5% (n = 822) y el periódico en un 76.9% (n = 758). El nivel de 

conocimiento alto fue mayor en aquellas mujeres entre 20 y 24 años 75.4% (n = 644), 

con 1 hijo 51.2% (n = 437), con seguro de salud 82.3% (n = 703) y con secundaria 

completa 61.5% (n = 525).  

 

Respecto al uso de preservativo masculino, el grupo etario que menos lo utilizó fue 

entre las edades 20 a 24, correspondiendo al 75.5% (n = 545), las que tenían 1 hijo 

fue del 54% (n = 389), con seguro de salud 85.6% (n = 618), con secundaria completa 

66% (n = 476) y las que leen periódico de vez en cuando 58.9% (n = 425). 

 

Conclusiones:  El conocimiento sobre VIH y SIDA en mujeres peruanas de 15 a 24 

años fue elevado, mientras que el uso de preservativo masculino fue baja, 

particularmente en la última relación sexual. 

 

 

Palabras clave: Conocimiento, VIH, SIDA, preservativo masculino, relación sexual. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine and describe the knowledge of Peruvian women of 

childbearing age about HIV-AIDS and the use of male condoms, according to ENDES 

2020. 

Materials and methods: Descriptive, cross-sectional and retrospective study, with 

ENDES 2020 data as a base. After downloading the questionnaire and dictionary found 

on the INEI public website, women between 15 and 24 years of age who answered the 

survey in its entirety were selected. 

 

This database was tabulated and analyzed to find the OR of each variable, the main 

ones being the level of knowledge about HIV and AIDS, and the use of male condoms 

in the first and last sexual relationship. 

 

Results: Of a total of 985 women, the group between 20 and 24 years old was 75% 

(n = 739), those who had one child was 51.6% (n = 508), those who had health 

insurance 83.2% (n = 820) and those who had completed secondary school 62.6% (n 

= 617). Regarding the media, it was found that television was used by 89% (n = 877), 

radio by 83.5% (n = 822) and newspapers by 76.9% (n = 758). The high level of 

knowledge was higher in women between 20 and 24 years old 75.4% (n = 644), with 

1 child 51.2% (n = 437), with health insurance 82.3% (n = 703) and with completed 

secondary school 61.5% (n = 525). 

 

Regarding the use of male condoms, it was used less in the group between 20 and 24 

years old (75.5% (n = 545), those who had 1 child was 54% (n = 389), those with health 

insurance 85.6% (n = 618), those with completed secondary school 66% (n = 476) and 

those who read newspapers occasionally 58.9% (n = 425). 

 

Conclusions: Knowledge about HIV and AIDS in Peruvian women aged 15 to 24 was 

high, while the use of male condoms was low, particularly in the last sexual 

relationship. 

Keywords: Knowledge, HIV, AIDS, male condom, sexual relationship. 

 

 



 

vii 

 

  



 

viii 

INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) están tomando gran presencia y 

notoriedad en los adolescentes debido al constante crecimiento en el mundo. La 

Organización mundial de salud (OMS) describe que estas ITS comprometen 

severamente la salud sexual y reproductiva, esto debido a la poca difusión de 

información respecto a métodos anticonceptivos, razón por la cual se volvió un asunto 

de salud pública, llegando a ser una epidemia a nivel global. Dentro de las principales 

ITS, encontramos al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) que es la etapa 

final de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) la cual tuvo una 

morbilidad de 1,5 millones y una mortalidad de 680 000 en la población mundial 

durante el año 2020. (1)  

 

Dentro de los factores de riesgo, sumamente relevantes para contraer esta 

enfermedad, tenemos a la actividad sexual sin uso del preservativo, lo cual es una 

conducta sexual de riesgo, definida como situaciones con la capacidad de generar 

daños en el bienestar, salud integral y desarrollo del individuo. Otras conductas 

riesgosas serían el iniciar la vida sexual a temprana edad (<15 años), consumidores 

de drogas y la poliandria. (2-6)  

Los factores protectores de esta infección son el apoyo social, buena comunicación 

familiar, ser mujer y el bienestar psicológico. (6-9) 

 

Según los datos de la OMS, se estima que 340 millones de personas han empezado 

su vida sexual tempranamente, y se mantienen activos; además, refiere que ellos 

poseen al menos una ITS. (10)  Los más afectados ante esta problemática, en América 

Latina, son las mujeres transgénero, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 

y los hombres homosexuales, quienes formaron casi la mitad de las nuevas 

infecciones en el 2017. Además, se ha reportado una marcada elevación de 

bisexualidad en los HSH, considerándolos como grupos “puente” y transmitiendo la 

infección a la población heterosexual, especialmente a los más jóvenes y de menores 

recursos económicos. (11, 12)   

 

En el Perú, entre los años 2016 y 2019, se encontraron 4 438 casos de SIDA, siendo 

el sexo masculino el principal afectado (3 557 casos). También se evidenció que los 
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casos de SIDA tuvieron una edad promedio de 27 años, correspondiendo al 49% de 

encuestados, y el grupo etario en el cual se vio un aumento marcado fue entre las 

edades de 15 a 29 años. (13-16)  

El uso correcto del preservativo masculino ayuda a disminuir el riesgo de contraer 

alguna ITS y específicamente el SIDA, ocasionado por el VIH. El uso de preservativos 

no garantiza una protección absoluta contra ITS; pero existen bases de datos teóricos 

y empíricos, como estudios epidemiológicos y de laboratorio, que comprueban la 

eficacia del uso de los condones de látex. Sin embargo, pese a que muchas persones 

conocen que el preservativo masculino es eficaz para prevenir el VIH, en la práctica 

no siempre lo utilizan, lo que refleja una desconexión entre el conocimiento y la acción 

en la prevención. (17-20, 22)  

Con el presente estudio, luego de analizar los datos encontrados en la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2020, primero buscamos determinar 

conocimientos sobre el SIDA y el uso de preservativo masculino en mujeres peruanas 

según grupo etario, grado de instrucción, medio de comunicación frecuentado y la 

relación entre las variables sociodemográficas, los conocimientos sobre el SIDA y el 

uso del preservativo acorde a la ENDES 2020. Con ello pretendemos concientizar y 

sensibilizar a todas personas que han empezado su actividad sexual acerca del uso 

del preservativo, ya que cada vez existen más casos de ITS. Ante ello, es necesario 

monitorear la difusión de información acertada respecto a los métodos anticonceptivos 

y este grupo de infecciones, específicamente sobre el SIDA. 
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I. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño y población de estudio 

El presente es un estudio tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 

Se utilizó la muestra poblacional obtenida de la ENDES 2020, de forma bietápica; en 

la primera etapa se dio la selección de conglomerados y, finalmente, la selección de 

viviendas. La población total fue de 31 910 encuestadas, de las cuales fueron 

seleccionadas y analizadas 985 encuestas de mujeres entre 15 y 24 años en el Perú. 

Los criterios de exclusión fueron aquellas mujeres que no completaron la encuesta en 

su totalidad. Además de ello, se promedió los datos obtenidos sobre el uso de 

preservativo en la primera y última relación sexual para una presentación adecuada. 

Variables y mediciones 

Las variables evaluadas fueron seleccionadas de los módulos ENDES “Conocimiento 

de Sida y uso del condón” y “Datos básicos de MEF (Mujer en Edad Fértil)”. Dentro de 

estos extrajimos las preguntas acerca del conocimiento sobre el VIH/SIDA: V754BP, 

V754CP, V754DP, V754JP, correspondiendo al primer módulo y S802, S802D, 

S802E, S802F, S802I, correspondiendo al segundo. Para categorizar el nivel de 

conocimiento en “alto” y “bajo” consideramos 1 punto a cada respuesta correcta de la 

encuesta y 0 puntos a cada respuesta incorrecta. Posteriormente, se determinó que 

aquellas mujeres con un puntaje menor al 50% (0-4 respuestas correctas) serían 

catalogadas con un conocimiento bajo sobre el tema y, aquellas sobre el 50% (5-9 

respuestas correctas), con un conocimiento alto. No se hizo uso de variables como 

estado civil y religión debido a que nuestro estudio se enfocó más en variables como 

el nivel de educación y acceso a la información, en lugar de factores socioculturales o 

personales. El instrumento utilizado fue el cuestionario estructurado de la ENDES 

2020, validado previamente por expertos y adaptado al contexto peruano. Su diseño 

se basa en estándares internacionales, como las Encuestas de Demografía y Salud 

(DHS), y garantiza la recolección de datos representativos a nivel nacional. La 

validación incluyó pruebas piloto para asegurar la comprensión y pertinencia de las 

preguntas. 

 



 

2 

Limitaciones 

La recolección de información se limita sólo a los datos obtenidos en el año 2020. 

El uso de preservativo masculino no fue únicamente usado para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual, sino que podría emplearse también como un 

método de planificación familiar. 

La asociación entre conocimiento sobre SIDA y uso de preservativo masculino puede 

ser irrelevante o espuria, ya que la metodología empleada no garantiza una veracidad 

absoluta. 

Análisis estadístico 

La base de datos fue procesada en el programa SPSSv.23 y posteriormente en Excel 

v.2017. La medida que se utilizó para relacionar las variables previamente 

mencionadas fue la de Odds Ratio. Los resultados serán significativos si el Odds Ratio 

es mayor o menor a uno (1), definiéndose como factor de riesgo si es mayor a la 

unidad y como factor protector si es menor a esta. 

 

Consideraciones éticas 

El presente estudio cuenta con la aprobación del comité de ética de la Universidad 

San Martin de Porres (Oficio No. 1236 - 2021 - CIEI-FMH- USMP). En esta 

investigación no se evidencia conflictos éticos y no se arriesga los datos de los 

participantes gracias al análisis de la base de datos anónimos del INEI, realizada por 

la ENDES 2020. (21)  
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II.  RESULTADOS 

 

De un total de 985 mujeres, el grupo entre 20 a 24 años fue de 75 % (n = 739), las 

que tenían un hijo fue de 51.6% (n = 508), las que contaban con seguro de salud 

83.2% (n = 820) y con secundaria completa 62.6% (n = 617). Respecto a los medios 

de comunicación, los más usados fueron la televisión 89% (n = 877), radio 83.5% (n 

= 822) y el periódico 76.9% (n = 758). (Tabla 1) 

Conocimiento sobre VIH y SIDA 

El nivel de conocimiento fue mayor en aquellas mujeres entre 20 y 24 años 75.4% (n 

= 644), con 1 hijo 51.2% (n = 437), con seguro de salud 82.3% (n = 703) y las que 

contaban con secundaria completa 61.5% (n = 525). Los medios de comunicación que 

más utilizaron las encuestadas con alto conocimiento, en orden descendente, fueron 

la televisión, radio y periódico; con 91% (n = 777), 84.2% (n = 719) y 78.5% (n = 670) 

respectivamente. Respecto al uso de preservativo masculino, su uso fue menor en el 

grupo entre 20 a 24 años fue del 75.5% (n = 545), las que tenían 1 hijo fue del 54% (n 

= 389), con seguro de salud 85.6% (n = 618), con secundaria completa 66% (n = 476) 

y las que leen periódico de vez en cuando 58.9% (n = 425). (Tabla 2). 

Como hallazgo adicional se encontró lo siguiente: la asociación para un bajo nivel de 

conocimiento sobre el SIDA fue no contar con seguro de salud (OR 0.557, IC 95% 

0,311 – 0,996; p=0,046), tener primaria completa (OR 7.97, IC 95% 3.789 - 16.765; p 

<0,001), tener secundaria completa (OR 3.841, IC 95% 2.067 - 7.136; p <0,001), no 

leer periódico (OR 3.786, IC 95% 1.446 - 9.910; p=0,001) ni ver televisión (OR 3.816, 

IC 95% 2.278 - 6.392: p <0,001), no usar preservativo en la última relación sexual (OR 

1.927, IC 95% 1.078 - 3.442; p=0,025) (Tabla 3). 



 

4 

 

Uso de preservativo en la primera y última relación sexual 

Se encontró que el escuchar la radio una vez por semana fue un factor protector de 

usar anticonceptivo masculino en la primera relación sexual (OR 0.543, IC 95% 0.321 

- 0.917; p=0.112); y, como factores de riesgo para no usar preservativo, el tener más 

de 2 hijos (OR 4.457, IC 95% 2.986 – 6.654; p <0.001; OR 8.535, IC 95% 4.509 – 

16.154; p <0.001), el tener la primaria completa (OR 10.186, IC 95% 4.917 –21.100; 

p <0.001; OR 13.420, IC 95% 4.129 - 43.615; p <0.001) y el nunca leer periódico (OR 

2.306, IC 95% 1.367 - 3.889; p <0.001; OR 4.038, IC 95% 2.137 – 7.631; p <0.001), 

correspondiendo el primer valor a la primera relación sexual y el segundo a la última 

(Tabla 4) 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uso de preservativo en la primera relación sexual

Uso de preservativo en la última relación sexual

Grupo etario 15 - 19 años

Número de hijos ≥2

No seguro de salud

Grado de instrucción primaria completa

No uso de periódico

No uso de radio

No uso de televisión

OR

Tabla 3. Bajo conocimiento sobre el SIDA según 
características sociodemográficas. ENDES, Perú 2020 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Grupo etario 15 - 19 años

Número de hijos ≥2

No seguro de salud

Grado de instrucción primaria completa

No uso de periódico

No uso de radio

No uso de televisión

OR

Tabla 4. Factores de riesgo para no usar preservativo 
masculino. ENDES, Perú 2020

Última relación sexual Primera relación sexual
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III. DISCUSIÓN 

 

Gran parte de las encuestas seleccionadas en el presente estudio muestran que existe 

un aumento del conocimiento del VIH/SIDA en comparación a otros estudios que se 

realizaron anteriormente, es por ello la importancia de discutir los cambios que se 

están dando con el pasar de los años, esto con el fin de poder saber la realidad de la 

población peruana a cerca del SIDA. 

Conocimiento sobre VIH y SIDA 

El conocimiento sobre el VIH/SIDA de las mujeres peruanas encuestadas en la 

ENDES para el año 2020 muestra un conocimiento alto en el grupo etario de 20 a 24 

con una representación 75.4% (n = 644) respectivamente. Estos resultados coinciden 

con hallazgos encontrados en otros estudios realizados en el Perú mediante el análisis 

de la encuesta ENDES, tal es el caso como el estudio de Pasco-Salcedo et al. (2020), 

el cual empleó datos recolectados entre los años 2013 y 2017, que evidenció dentro 

de sus resultados un conocimiento alto sobre el SIDA en el grupo etario, aunque con 

mayor edad, además de ello nos muestra que la localidad con mayor población de 

mujeres con conocimiento alto es Lima y Callao. Este estudio muestra un mayor 

porcentaje de mujeres peruanas que usaron preservativo en su primera relación 

sexual, mientras que en el estudio de Salcedo et al. evidenció un menor porcentaje, 

con lo que podemos notar que hubo una mejoría sobre el uso de preservativo con el 

pasar de los años. (22)  

Características de conocimiento alto sobre el VIH/SIDA 

Respecto al grado de conocimiento sobre el VIH/SIDA en relación con el grado de 

instrucción, se halló que la mayoría de las participantes con alto conocimiento 

contaban con estudios superiores, lo cual coincide con el análisis realizado por Amado 

et al. sobre la ENDES 2019, donde el 28.8% de participantes con este nivel educativo 

alcanzado obtuvo un conocimiento adecuado sobre el tema. Pese a no parecer una 

gran diferencia, vemos que el número es mayor si lo comparamos con las mujeres 

que tienen primaria o secundaria completa, obteniendo un 20.9% y 26.7% 

respectivamente. (23) 
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Teniendo en cuenta un panorama a nivel internacional, vemos que el estudio en Cuba 

realizado por Rodríguez Méndez et al. (2019) muestra que más del 80% de la 

población cubana tiene conocimientos a cerca del VIH y que también son capaces de 

identificar correctamente las vías de transmisión y los riesgos de la infección. Además 

de ello, tuvo coincidencia con los estudios de Pérez en México y con Navarro y Vargas 

en Colombia que mostraron que la televisión y la familia son los principales medios de 

comunicación acerca del tema.  

Estos resultados obtenidos a nivel internacional coinciden con los resultados en el 

presente estudio, ya que podemos evidenciar que las mujeres peruanas con 

conocimiento alto hacen uso de la televisión casi todos los días (51.1%). Esto podría 

deberse a que, al emplear este medio a tal frecuencia, se encontrarían ante una mayor 

exposición de mensajes de salud sexual, demostrando que influyen en sus decisiones. 

(24-26) 

En el presente estudio se utilizaron preguntas elaboradas por un panel de expertos 

del INEI que fueron implementadas en un cuestionario validado sobre conocimientos 

de VIH/SIDA. Esto nos ayuda a poder tener una muestra que refleja las características 

a nivel nacional con el fin de evaluar la problemática en la población peruana. 

 

Uso de preservativo en la primera y última relación sexual 

En el caso de las mujeres que hicieron más uso del preservativo masculino en la 

primera relación sexual según las características sociodemográficas fueron las que se 

encontraban entre: 20 a 24 años con un 74.5% (n = 263), con 1 hijo el 45.3% (n = 

160), con seguro de salud el 78.5% (n = 277), con grado de instrucción secundaria 

completa el 56.1% (n = 198) y las que hacen uso de la televisión casi todos los días 

el 53.8% (n = 190). Estos resultados tienen coincidencia con el estudio que presentó 

Quispe et al. (2023) ya que muestra que las mujeres con mayor edad y que se 

encuentran con un grado de instrucción secundaria hicieron mayor uso de 

preservativo en su primera relación sexual. Este predominio, tanto etario como de un 

mayor grado de instrucción, puede deberse a que estas mujeres tienen mayor 

madurez y responsabilidad sexual, además que ambos factores podrían influir en la 

capacidad de comprensión y valoración de prácticas sexuales seguras.  (28)  
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En cuanto a las mujeres que hicieron uso del preservativo en su última relación sexual 

en base a las características sociodemográficas presentes en este estudio son 

notablemente llamativos ya que nos muestra que muchas ellas a pesar de tener 

conocimientos del SIDA no hicieron uso del preservativo en su última actividad sexual.  

Esto se refleja en los resultados que se muestran en el presente artículo, ya que no 

se alcanza ni el 15% en cualquiera de los rubros, estos datos coinciden con los 

resultados mostrados en el estudio de Quispe et al. (2023) que describe que más del 

70% no hicieron uso del preservativo en su última relación sexual, teniendo como dato 

más resaltante a las personas que se encuentran con un nivel socioeconómico bajo. 

Estos resultados podrían interpretarse como que, pese al alto conocimiento que puede 

tener una persona, puede haber una falta de percepción del riesgo individual; lo cual 

coincide con el estudio de Pasco-Salcedo et al. (2020), donde la mayoría de 

encuestadas, pese a tener el conocimiento de que el preservativo masculino ayuda a 

la prevención contra el VIH, no lo ejecutaron en la práctica.  

Posiblemente puede deberse a la confianza en la pareja o por creer que el riesgo es 

bajo en su situación, al practicar la monogamia. Además, debemos tener en cuenta el 

contexto socioeconómico, cultural y psicológico de la persona, pues los 

anticonceptivos podrían ser considerados como tabú. Otras posibles causas son el 

uso de sustancias psicoactivas, tener un limitado acceso a condones, ya sea por 

dificultades económicas o geográficas, que la mujer ya esté utilizando otro método 

anticonceptivo o que la pareja tenga una mala percepción de los preservativos.  

Según una encuesta realizada en el 2022 por la Fundación AHF Perú, donde 

participaron 44 520 jóvenes de Lima, Ucayali, Piura, Lambayeque, Ica y Loreto, se 

observó que sólo el 14% de hombres y 8% de mujeres usa preservativo en toda 

relación sexual, y el 56% de jóvenes que no emplea protección se debe a que no lo 

llevan consigo. Partiendo de este dato y comparándolo con este estudio, vemos que 

el grupo etario que emplea menos el preservativo es el de mujeres entre 20 y 24 años. 

De acuerdo con el MINSA (2021) se ha visto un incremento de casos VIH en jóvenes 

entre 15-19 (3%) y entre 20-29 años (5%) en los últimos 15 años.  

Además, más del 50% de registros de casos SIDA se dan en personas entre 20 y 34 

años, indicándonos que la infección fue transmitida durante la adolescencia. Como 

consecuencia de esto, el MINSA lanzó la campaña “Sin protección no hay acción”, 
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buscando fomentar el correcto empleo del condón, con la finalidad de prevenir 

diversas ITS, principalmente al VIH, y embarazos no deseados. Esta se realiza cada 

13 de febrero, el Día Internacional del Condón, y se ofrece un paquete preventivo 

gratuito, el cual cuenta con tamizaje VIH, consejería, preservativos y tratamiento 

sindrómico de ITS. Es de carácter obligatorio el dedicarse a corregir estas dificultades 

a través de campañas de concientización, servicios de salud sexual accesibles y 

programas de prevención que aborden las diversas razones que contribuyen a la falta 

de uso de condón a pesar de tener el conocimiento de las enfermedades de 

transmisión sexual futuras, a causa de no usar dicho preservativo. (28-31)   
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IV. CONCLUSIÓN 

 

• El conocimiento sobre VIH y SIDA en mujeres peruanas de 15 a 24 años fue 

elevado, mientras que el uso de preservativo masculino fue baja. 

• El uso de preservativo masculino en mujeres de 15 a 24 años fue bajo, tanto 

en la primera como en la última relación sexual, siendo menos frecuente su uso 

en la última.  
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe promover el conocimiento sobre VIH/SIDA y el uso del preservativo 

como acción preventiva de contagio. 

2. Reforzar la información brindada sobre el VIH y la importancia del uso de 

condón a estos grupos, para evitar el incremento de casos de la infección 

mencionada previamente.
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ANEXOS 

ANEXO 1: TABLAS 

TABLA 1 

Tabla 1.  Características sociodemográficas de las 
mujeres encuestadas en la ENDES, Perú 2020. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Número de hijos 

0 254 25,8 % 

1 508 51,6 % 

≥2 223 22.6% 

Seguro de salud   

Sí 820 83,2 % 

No 165 16,8 % 

Asistencia escolar   

Sí 982 99,7 % 

No 3 0,3 % 

Grupo etario   

15 - 19 años 246 25% 

20 - 24 años 739 75% 

Grado de instrucción   

Inicial/ Preescolar 3 0,3% 

Primario 90 9,1% 

Secundario 617 62,6 % 

Superior 275 28% 

Medios frecuentados   

Periódico   

Nunca 227 23,1% 

De vez en cuando 582 59,1 % 

Una vez por semana 90 9,1 % 

Casi todos los días 86 8,7 % 

Radio   

Nunca 163 16,5 % 

De vez en cuando 442 44,9 % 

Una vez por semana 71 7,2 % 

Casi todos los días 309 31,4 % 

Televisión   

Nunca 108 11% 

De vez en cuando 353 35,8 % 

Una vez por semana 42 4,3 % 

Casi todos los días 482 48,9 % 



 

 

TABLA 2 

  

Tabla 2. Conocimiento sobre el SIDA y uso de preservativo masculino según características 
sociodemográficas. ENDES, Perú 2020  

Características 
Conocimiento sobre el SIDA 

Uso de preservativo 

Primera relación sexual Última relación sexual 

Bajo (%) Alto (%) No (%) Sí (%) No (%) Sí (%) 

Grupo etario 

15 - 19 años 36 (27.5%) 210 (24.6%) 156 (24.7%) 90 (25.5%) 197 (24.3%) 49 (28.2%) 

20 - 24 años 95 (72.5%) 644 (75.4%) 476 (75.3%) 263 (74.5%) 614 (75.7%) 125 (71.8%) 

Número de hijos 

0 26 (19.8%) 228 (26.7%) 111 (17.6%) 143 (40.5%) 171 (21.1%) 83 (47.7%) 

1 71 (54.2%) 437 (51.2%) 348 (55.1%) 160 (45.3%) 429 (52.9%) 79 (45.4%) 

≥2 34 (26%) 189 (22.1%) 173 (27.3%) 50 (14.2%) 211 (26%) 12 (6.9%) 

Seguro de salud 

Sí 117 (89.3%) 703 (82.3%) 543 (85.9%) 277 (78.5%) 692 (85.3%) 128 (73.6%) 

No 14 (10.7%) 151 (17.7%) 89 (14.1%) 76 (21.5%) 119 (14.7%) 46 (26.4%) 

Grado de instrucción 

Inicial/ Preescolar 3 (2.3%) 0 (0%) 3 (0.5%) 0 (0%) 3 (0.4%) 0 (0%) 

Primario 24 (18.3%) 66 (7.7%) 81 (12.8%) 9 (2.5%) 87 (10.7%) 3 (1.7%) 

Secundario 92 (70.2%) 525 (61.5%) 419 (66.3%) 198 (56.1%) 533 (65.7%) 84 (48.3%) 

Superior 12 (9.2%) 263 (30.8%) 129 (20.4%) 146 (41.4%) 188 (23.2%) 87 (50%) 

Medios frecuentados 

Periódico 

Nunca 43 (32.8%) 184 (21.5%) 171 (27.1%) 56 (15.9%) 205 (25.3%) 22 (12.6%) 

De vez en cuando 79 (60.3%) 503 (58.9%) 372 (58.9%) 210 (59.4%) 477 (58.8%) 105 (60.4%) 

Una vez por semana 4 (3.1%) 86 (10.1%) 40 (6.3%) 50 (14.2%) 69 (8.5%) 21 (12.1%) 

Casi todos los días 5 (3.8%) 81 (9.5%) 49 (7.7%) 37 (10.5%) 60 (7.4%) 26 (14.9%) 

Radio 

Nunca 28 (21.4%) 135 (15.8%) 100 (15.8%) 63 (17.8%) 133 (16.4%) 30 (17.2%) 

De vez en cuando 56 (42.7%) 386 (45.2%) 284 (44.9%) 158 (44.8%) 365 (45%) 77 (44.3%) 

Una vez por semana 8 (6.1%) 63 (7.4%) 38 (6%) 33 (9.3%) 61 (7.5%) 10 (5.7%) 

Casi todos los días 39 (29.8%) 270 (31.6%) 210 (33.3%) 99 (28.1%) 252 (31.1%) 57 (32.8%) 

Televisión 

Nunca 31 (23.7%) 77 (9%) 76 (12%) 32 (9.1%) 96 (11.8%) 12 (6.9%) 

De vez en cuando 48 (36.6%) 305 (35.7%) 243 (38.4%) 110 (31.2%) 295 (36.5%) 58 (33.3%) 

Una vez por semana 6 (4.6%) 36 (4.2%) 21 (3.3%) 21 (5.9%) 32 (3.9%) 10 (5.8%) 

Casi todos los días 46 (35.1%) 436 (51.1%) 292 (46.3%) 190 (53.8%) 388 (47.8%) 94 (54%) 



 

 

TABLA 3 

Tabla 3. Bajo conocimiento sobre el SIDA según características sociodemográficas. ENDES, 

Perú 2020  

Variables 
Conocimiento 

Valor p 
Odds ratio 

Bajo Alto OR IC 

Uso de preservativo      

Primera relación sexual  
  

0,080 

  

Sí 38 (29%) 315 (36.9%) 1 0 

No 93 (71%) 539 (63.1%) 1.430 (0.957 - 2.138) 

Última relación sexual    

0,025 

  

Sí 14 (10.7%) 160 (18.7%) 1 0 

No 117 (89.3%) 694 (81.3%) 1.927 (1.078 - 3.442) 

Grupo etario 
  

0,147 

  

15 - 19 años 36 (27.5%)  210 (24.6%)  1.162 (0.768 – 1.758) 

20 - 24 años 95 (72.5%)  644 (75.4%)  1 0 

Número de hijos 
  

0,365 

  

0 26 (19.8%)  228 (26.7%)  1 0 

1 71 (54.2%)  437 (51.2%)  1.425 (0.884 - 2.296) 

≥2 34 (26%)  189 (22.1%)  1.578 (0.914 - 2.723) 

Seguro de salud   

0,046 

  

Sí 117 (89.3%)  703 (82.3%)  1 0 

No 14 (10.7%)  151 (17.7%)  0.557 (0.311 - 0.996) 

Grado de instrucción 
  

<0,001 

  

Inicial/ Pre-escolar 3 (2.3%)  0 (0%)    

Primario 24 (18.3%)  66 (7.7%)  7.97 (3.789 - 16.765) 

Secundario 92 (70.2%)  525 (61.5%)  3.841 (2.067 - 7.136) 

Superior 12 (9.2%)  263 (30.8%)  1 0 

Medios frecuentados      

Periódico   

0,001 

  

Nunca 43 (32.8%)  184 (21.5%)  3.786 (1.446 - 9.910) 

De vez en cuando 79 (60.3%)  503 (58.9%)  2.544 (1.000 - 6.473) 

Una vez por semana 4 (3.1%)  86 (10.1%)  0.753 (0.195 - 2.905) 

Casi todos los días 5 (3.8%)  81 (9.5%)  1 0 

Radio   

0,448 

  

Nunca 28 (21.4%)  135 (15.8%)  1.436 (0.847 – 2.434) 

De vez en cuando 56 (42.7%)  386 (45.2%)  1.004 (0.649 – 1.555) 

Una vez por semana 8 (6.1%)  63 (7.4%)  0.879 (0.392 - 1.973) 

Casi todos los días 39 (29.8%)  270 (31.6%)  1 0 

Televisión   
 

<0,001 

  

Nunca 31 (23.7%)  77 (9%)  3.816 (2.278 - 6.392) 



 

 

De vez en cuando 48 (36.6%)  305 (35.7%)  1.492 (0.970 - 2.293) 

Una vez por semana 6 (4.6%)  36 (4.2%)  1.58 (0.632 - 3.949) 

Casi todos los días 46 (35.1%)  436 (51.1%)  1 0 

 



 

 

TABLA 4 

Tabla 4. Factores de riesgo para no usar preservativo masculino. ENDES, Perú 2020 

Variables 

Uso de preservativo 

Primera relación sexual Última relación sexual 

No Sí Valor p OR IC No Sí Valor p OR IC 

Grupo etario   

0.778 

    

0.285 

  

15 -19 años 156 90 0.958 (0.710 - 1.293) 197 49 0.818 (0.567 - 1.182) 

20 - 24 años 476 263 1 0 614 125 1 0 

Número de hijos 
  

<0.001 

    

<0.001 

  

0 111 143 1 0 171 83 1 0 

1 348 160 2.802 (2.054 – 3.823) 429 79 2.636 (1.847 - 3.761) 

≥2 173 50 4.457 (2.986 – 6.654) 211 12 8.535 (4.509 – 16.154) 

Seguro de salud   

0.003 

    

<0.001 

  

Sí 543 277 1 0 692 128 1 0 

No 89 76 0.597 (0.426 - 0.838) 119 46 0.479 (0.324 - 0.706) 

Grado de instrucción   

<0.001 

    

<0.001 

  

Inicial/ Pre-escolar 3 0   3 0   

Primaria 81 9 10.186 (4.917 –21.100) 87 3 13.42  (4.129 - 43.615) 

Secundaria 419 198 2.395 (1.790 – 3.204) 533 84 2.936 (2.084 - 4.137) 

Superior 129 146 1 0 188 87 1 0 

Medios frecuentados           

Periódico   

<0.001 

    

<0.001 

  

Nunca 171 56 2.306 (1.367 - 3.889) 205 22 4.038 (2.137 – 7.631) 

De vez en cuando 372 210 1.338 (0.845 – 2.117) 477 105   1.969  (1.186 – 3.266) 



 

 

Una vez por semana 40 50 0.604 (0.333 – 1.096) 69 21 1.424 (0.728 – 2.785) 

Casi todos los días 49 37 1 0 60 26 1 0 

Radio   

0.112 

    

0.841 

  

Nunca 100 63 0.748 (0.504 - 1.111) 133 30   1.003  (0.615 - 1.636) 

De vez en cuando 284 158 0.847 (0.623 - 1.153) 365 77 1.072 (0.735 - 1.565) 

Una vez por semana 38 33 0.543 (0.321 - 0.917) 61 10 1.380 (0.666 - 2.857) 

Casi todos los días 210 99 1 0 252 57 1 0 

Televisión   

0.009 

    

0.123 

  

Nunca 76 32 1.545 (0.984 – 2.428) 96 12 1.938 (1.021 – 3.679) 

De vez en cuando 243 110 1.437 (1.076 – 1.921) 295 58 1.232 (0.859 – 1.767) 

Una vez por semana 21 21 0.651 (0.346 – 1.224) 32 10 0.775 (0.368 – 1.633) 

Casi todos los días 292 190 1 0 388 94 1 0 

 


