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GLOSARIO:
Orientación Sexual: Es la atracción afectiva y física que sentimos hacia otra persona.

Identidad de género: Es la vivencia profunda del género, la cual puede o no 
corresponder con el sexo asignado al nacer.

Expresión de género: Es la manera de comunicar nuestro género a través de nuestra 
vestimenta, nuestra forma de hablar, de caminar o comportarnos.

LGBTIQA+: Siglas que representan a la población lésbica, gay, bisexual, transgénero, 
intersexual, queer, asexual y de más identidades de género y orientaciones sexuales.

Xadres: Madres, padres y personas de otras identidades de género que parentan.

Lesbiana: Mujer que se siente atraída romántica y/o sexualmente por otras mujeres.

Gay: Hombre que se siente atraído romántica y/o sexualmente por otros hombres.

Bisexual: Persona que se siente atraída romántica y/o sexualmente por más de un 
género.

Transgénero: Persona cuya identidad de género no coincide con el género que le fue 
asignado al nacer.

Intersexual: Persona que nace con características sexuales que no se ajustan a las 
categorías típicas de “hombre” o “mujer”.

Queer: Término utilizado para referirse a personas cuya orientación sexual o identidad 
de género no se ajusta a las normas heteronormativas y binarias.

Asexual: Persona que no siente atracción sexual por otras personas. Las personas 
asexuales pueden ser heterosexuales o miembros de la población LGBTQIA+.

No binarix: Persona cuya identidad de género no se ajusta al binarismo de género.

Pansexual: Persona que se siente atraída romántica y/o sexualmente por personas de 
cualquier género.

Cisgénero: Persona cuya identidad de género coincide con el género que le fue 
asignado al nacer.

Heterosexual: Persona que se siente atraída romántica y/o sexualmente hacia 
personas de un género que no es el suyo.

Homosexual: Persona que se siente atraída romántica y/o sexualmente por personas 
del mismo género.



GLOSARIO:
Aliadx: Persona, entidad o entorno que acompaña activamente a la población 
LGBTIQA+.

Gestación subrogada: Cuando una persona gestante accede a gestar el hijx de otra 
persona o pareja, aportando el útero para mantener el embarazo hasta el nacimiento, 
sin involucrarse a nivel legal.

Método ROPA: El método ROPA (Recepción de Óvulos de la Pareja) es una técnica 
de reproducción asistida que se utiliza para ayudar a parejas diversas a gestar, 
extrayendo los óvulos de una de ellas (la biológica), inseminándolo con el esperma de 
un donante e insertando la carga genética en el vientre de la otra (la gestante), quien 
llevará el embarazo.

Ayllu: La unidad básica de la sociedad inca era el ayllu. El ayllu estaba compuesto por 
varias familias que trabajaban juntas casi como una gran familia.
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ANTECEDENTES Y OBJETIVO:

Familias Homoparentales Perú es una Asociación sin fines de Lucro conformada por 
varias familias diversas identificadas como población LGBTIQA+, que se dedica a 
visibilizar la existencia y el contexto en el que viven dichas familias para reconocerlas 
como tales frente al Estado y a la sociedad en general, en búsqueda de igualdad de 
derechos e inclusión en políticas públicas del Perú. En la actualidad cuentan con más 
de 270 familias homoparentales afiliadas. 

La Asociación, en alianza con Ipsos Perú, realizó una investigación cuantitativa 
y cualitativa con el objetivo de identificar y evidenciar las principales barreras 
de acceso a oportunidades y derechos con las que conviven las familias 
homoparentales y diversas en el Perú, buscando contar con data fiable que 
permita cuantificar los principales problemas que afrontan. Esperamos que este 
recurso sirva de cimiento para abrir camino a futuras investigaciones, para 
movilizar nuestras voces a través de agentes aliadxs y ¿por qué no? que logre 
convertirse en material referente para promover cambios desde la sociedad y 
el Estado.

¡Hola! 
Mi nombre es Ayllu y soy parte del 

equipo de FHP. Hoy te acompañaré 
a conocer los hallazgos de este 

informe. He aquí este aporte con 
data genuina que evidencia, 

normaliza y desmitifica para la 
urgente activación de los derechos 

humanos de nuestras familias.



METODOLOGÍA

TÉCNICA

TÉCNICA

MUESTRA

MUESTRA

FECHAS DE 
CAMPO

FECHAS DE 
CAMPO

UNIVERSO

UNIVERSO

Cuantitativa. Encuesta online autoaplicada.

Cualitativa. Entrevistas semi estructuradas y 
grupo focal

247 encuestas

15 entrevistas semi estructuradas y un grupo 
focal de 7 personas

Del 04 de agosto al 04 de setiembre del 2022

Elaborado por IPSOS Perú

Del 10 al 29 de octubre del 2022

Personas mayores de 18 años que tengan 
una familia diversa, de nacionalidad peruana 
que residan en el Perú u otro país y/o de otra 

nacionalidad que residan en el Perú

Personas que participaron en la fase cuantitativa

Elaborado por Paula Camino y Shirley López



CAPÍTULO 1

Perfil de lxs 
participantes

Fotografía: Alejandra Vélez Niembro-Prieto @ajelandra_levez
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entrevistadxs son 
mujeres cisgénero y 
la orientación sexual 

predominante fue la de 
homosexual-lesbiana.

pertenece a niveles 
socioeconómicos 

A/B.

Más de la mitad de 
entrevistadxs tienen como 

ocupación el ser empleadxs 
a tiempo completo.

La cuarta parte 
son trabajadorxs 
independientes.

La mayoría de 
entrevistadxs son 

peruanxs.

Otras identidades y 
orientaciones se ven 

representadas en 
menor medida.

edad promedio de 
lxs entrevistadxs

7 DE CADA 10

90%

35 AÑOS

25%

BISEXUAL

14% 11%

GAY PANSEXUAL

76% viven en Lima.

viven en otras 
regiones.12%

S/.

99%
de lxs entrevistadxs 

convive con su pareja.



Fotografía: Alejandra Vélez Niembro-Prieto @ajelandra_levez

CAPÍTULO 2

Educación, características 
y acceso a servicios de 
entrevistadxs con hijxs
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5 AÑOS
es la edad 

promedio de hijxs.

TIPOS DE FAMILIAS

Esta percepción 
pertenece a la del sector AB. 

¿Cómo será la experiencia fuera 
de estos sectores? Y ojo, siendo 
la edad promedio de lxs hijxs, 5. 
Esperemos que estas familias 
puedan mantener la misma 

percepción hasta el último día 
de la etapa escolar.

Lxs hijxs son pequeñxs, con un promedio de edad de 5 años. Dichxs hijxs fueron 
concebidxs en el Perú, en su mayoría a través de la fecundación asistida, y solo pudieron 
ser registradxs a nombre de unx de lxs xadres.

En general, lxs hijxs de lxs entrevistadxs tendrían barreras para afiliarse a 
seguros de salud, tanto públicos como privados.

La mayoría de lxs hijxs se encuentran en una etapa escolar temprana y casi no 
sufrirían discriminación en sus escuelas. La experiencia de lxs xadres es positiva 
respecto a la percepción de políticas o prácticas de inclusión de sus escuelas.

Más de la mitad 
de lxs hijxs fueron 

concebidxs mediante 
fecundación asistida.

73%
de lxs hijxs fueron 

concebidxs en 
Perú. 

1.3
es el número 

promedio de hijxs.

66%
es una pareja LGBTIQ+ 
conviviente y con hijxs 

concebidxs en una 
relación diversa.



13

Honestamente, es un proceso muy emocionante, es un 
proceso que contiene mucho amor. Porque es como un 
anhelo, es un deseo muy intenso. Gracias a Dios hemos 
llegado a una buena clínica, donde hemos sentido que nos 
han tratado bien, que era lo más importante. Era sentirnos 
en un lugar seguro para poder llevar el proceso.

Almendra, Loreto

“

“

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

En la profundización cualitativa se identifica que la decisión de tener hijxs no sería 
complicada; los reparos girarían en torno a las técnicas de reproducción asistida. En 
todos los relatos destaca el elevado costo de acceder a un proceso de reproducción 
asistida, así como una preocupación por aquellas familias que no puedan pagarla.

Entre las principales decisiones para tener hijxs están:
 
La técnica de reproducción asistida a ser aplicada: Lxs entrevistadxs tienden a 
inclinarse por las TRA, en particular el método ROPA. Esto les permite, según sus relatos, 
involucrar en mayor medida a ambas personas en el proceso.

En el Perú, aún cuando la carga 
genética pertenece en su 

mayoría a la madre biológica, 
solo la madre gestante es 

reconocida legalmente. Este 
vacío legal aplica no solo para 

las madres LGBTIQA+, sino para 
cualquier persona que acuda a la 

gestación subrogada.



14

El costo del proceso, la falta de acceso a servicios y los roles de género 
presentes en la sociedad serían las principales dificultades manifestadas por lxs 
entrevistadxs.

• El factor económico: Las técnicas de reproducción asistida que se 
suelen usar o son las más conocidas involucran un proceso de gran 
capacidad de inversión. De esta manera, se niega la xaternidad a las 
personas de bajos o escasos recursos.

• La falta de acceso a servicios: Los servicios a los que acceden son 
principalmente privados, y no asegurarían ni garantizarían un trato 
libre de discriminación ni estigma para las familias homoparentales y 
diversas.

DIFICULTADES EN LA CONCEPCIÓN

Hemos tenido que viajar a Lima muchas veces. Lo hemos 
hecho aproximadamente en casi 8 meses o 9 meses. Es 
casi 1 año que hemos estado en viaje ir y venir. En sí, el 
proceso demorará por lo menos un mes y medio, pero 
eso si radicas en Lima. (En nuestro caso) hay que juntar 
el pasaje, la estadía. Todo ese proceso ha sido muy 
sacrificado para nosotras.

Almendra, Loreto

“

“

Algo que sí creo que es importante. Yo sí siento que estoy en 
una actitud muy privilegiada y estoy muy agradecida de 
poder serlo, porque el tratamiento que hicimos para tener 
a Santiago es muy caro. Tuvimos que tomar un préstamo 
de tres años para pagarlo, (...). Me da mucha pena porque 
no todas las parejas tienen ese acceso, ¿no?  Entonces sí 
siento como, no sé, frustración, pena, que otras parejas 
se amen mucho y no puedan acceder a ello. Creo que sí 
debería haber esa oportunidad de… que no solamente las 
lesbianas que tienen plata puedan tener hijos.

Luisa, Lima

“

“
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• Roles de género: Se identificó que las parejas que mayormente han 
accedido a la xaternidad son parejas conformadas por dos mujeres. Incluso, 
lxs entrevistadxs hombres sentían que el proceso era más duro y difícil, 
ya sea por razones anatómicas o aceptación social, en comparación a 
dos mujeres, ya que las limitaciones para ellxs radican también en la falta 
de regulaciones a los tratamientos de fertilidad en nuestro país como la 
gestación subrogada.

Al ser una pareja del mismo sexo pensé que iba ser un 
problema para lo que es la adopción y no es un problema, 
pero te limita las opciones porque muchos padres o 
personas que dan sus hijos en adopción (...), tienen una 
opinión sobre dónde sus hijos terminen y algunas veces 
ellos deciden: no quiero que mis hijos terminen con una 
pareja de homosexuales.

Noa, Extranjero

“

“

Es decir, si una pareja de 
hombres o cualquier hombre 
soltero que desea paternar 
soltero, no podrá hacerlo ya 

que la gestación subrogada no 
está contemplada dentro de un 

marco legal en nuestro país.
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7 de cada 10 personas señala que las escuelas en las que están matriculadxs sus hijxs 
tienen conocimiento que provienen de familias diversas. Un tercio de entrevistdxs no 
ha hecho visible a sus familias en las escuelas. 1 de cada 10 recibió una negativa al 
intento de inscripción en las IIEE o prefirió no responder.

Existen niñxs a los 
que no se les permite 
estudiar por ser parte 
de una familia diversa.

Aún en sectores AB,
1/3 de niñxs asiste a colegios 

sin prácticas de inclusión. 
¿En cuánto crees que esta 
proporción pueda crecer, si 

nos acercamos a segmentos 
C,D o E?

La mayoría de lxs hijxs estudian en una escuela donde hay prácticas de inclusión. 
Sin embargo, un tercio estudia en una escuela que no cuenta con ellas. 

El 12% de lxs hijxs de lxs entrevistadxs no cuenta con ningún tipo de seguro de salud 
público o particular. Sin embargo, en los casos en los que sí hay una afiliación, es a 
nombre del entrevistadx.

ACCESO DE HIJXS A SEGUROS 
DE SALUD Y EDUCACIÓN

¿Cuál crees que 
sea el porcentaje de niñxs  de una 

familia hetero AB sin seguro de salud? o 
¿A cuánto crees que aumente el 12% de 
hijxs de familias diversas sin seguro si 

pensamos en los sectores CD o E?

El medio económico nos permite limitar la exposición a la 
discriminación, porque no tenemos la necesidad de ir a 
un colegio estatal.

Natalia, Lima

“
“
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Lxs entrevistadxs comentan que la elección de la institución educativa es muy 
importante y difícil, ya que la mayoría de centros educativos en Perú están ligados a la 
religión y quieren evitar que sus hijxs pasen por situaciones de violencia o bullying. En 
relación con dicha elección, resaltan los siguientes factores:

• El costo elevado de acudir a un centro educativo privado e inclusivo.
• La necesidad de revelar la identidad de familia homoparental y/o diversa 

para asegurar que serán espacios seguros.
• La importancia de buscar colegios con especial anticipación para poder 

validar sus niveles de inclusión.
• La existencia de una lista de colegios recomendados por la Asociación 

Familias Homoparentales Perú.

Por otro lado, lxs xadres que ya encontraron instituciones educativas, refieren mantener 
buenas relaciones con lxs otrxs xadres de familia, validando en todo momento su 
relación y sin excluir a sus hijxs de actividades. 

Al final habremos ido como a treinta colegios y ya tenemos 
tres, porque para nosotros lo más importante es que 
Santiago se sienta y sea tratado como un niño más.

Luisa, Lima

“
“

Solo el 8% de lxs entrevistadxs señala que algunx de sus hijxs se ha identificado como 
diversx.

SEXUALIDAD DE LXS HIJXS

¿Crees que es 
verdad o mito que lxs hijxs con 

xadres diversxs son también 
diversxs? ¿Qué porcentaje de la 

población en general se identifica 
como LGBTIQA+?
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Casi el 90% de lxs hijxs de las familias diversas tienen conocimiento que pertenecen a 
una de ellas.

CONOCIMIENTO DE PERTENECER A UNA 
FAMILIA DIVERSA

Antes que tuviésemos a Ariana yo escuchaba a las familias 
decir cómo le vamos a explicar a los niños y yo decía sí 
pues, bien complicado explicar. Pero le expliqué una vez y 
lo entendió clarísimo.

Carmen, Lima

“
“

Desayunamos los tres juntos (...). Ana recoge a Santiago 
del nido (...), trato de llegar a bañar a Santiago, a darle 
de comer y hacerlo dormir. (...) El sábado y domingo (...) 
vamos al mercado todos, venimos, vamos a la playa o a un 
parque.”

Luisa, Lima

“
“

Lamentablemente existen personas o niños que van a 
querer burlarse de ella o querer menospreciarla (...), 
porque simplemente son cosas que los niños escuchan de 
sus casas.

Pedro, Callao

“
“

Nada como 
evitar los dobles 

mensajes.
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• Más del 60% de hijxs nacieron cuando lx entrevistadx estaba en una relación 
LGBTIQA+. En el caso de tener más de unx hijx, se da con la misma pareja.

• Un cuarto de lxs hijxs de lxs entrevistadxs habría nacido en el extranjero.

LUGAR Y CIRCUNSTANCIAS DE 
NACIMIENTO DE LXS HIJXS 

• La mayoría de entrevistadxs con hijxs considera tener más hijxs en el futuro.

Tomar la decisión
de migrar es difícil para 

cualquier persona. En el caso de 
las familias diversas, a veces es 
una necesidad para buscar el 

reconocimiento de sus derechos 
y los de sus hijxs.

Por lo visto se vienen 
en mancha.



CAPÍTULO 3

Características de  
entrevistadxs sin hijxs

Fotografía: Alejandra Vélez Niembro-Prieto @ajelandra_levez
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En el caso de parejas sin hijxs, la mayoría de ellas conviven y tienen la intención 
de tener hijxs en el futuro.

Entre lxs entrevistadxs que contemplan tener hijxs, los dos principales métodos que 
considerarían para tenerlxs son la fecundación asistida (ROPA) y la inseminación 
artificial.

Yo, como mucha gente de mi generación, crecí sabiendo 
que el matrimonio no era una opción para mí, mucho 
menos ser padre; entonces como que eso ya lo tenía como 
un hecho, era un hecho que jamás me iba a casar, era un 
hecho que jamás iba a tener una familia y, por lo tanto, viví 
mi vida de joven sabiendo que eso nunca iba ser para mí, 
porque es lo que aprendí en el Perú.

Noa, Extranjero

“

“

53%

36%
29%

9% 3% 9%

Fecundación 
asistida

Inseminación 
artificial

Adopción Gestación 
subrogada

Otros métodos 
de reproducción 

asistida

No lo sé, no 
lo he pensado 

aún

Hay tanta 
intención, pero tan 
poca posibilidad.

¿Cómo avanzó la 
ciencia a diferencia 

de las leyes?

No siempre tener hijxs 
es una prioridad, sobre todo cuando te 
dicen toda la vida que tú no puedes. El 
estigma hacia las personas LGBTIQA+ 

ha desestimado toda posibilidad de que 
sean consideradxs como unidad familiar.

F10Y. ¿Cuáles son las 2 principales métodos o procedimientos que consideraría o han considerado para tener hijxs?
Total de entrevistadxs que contemplan tener hijxs (130)



Fotografía: Alejandra Vélez Niembro-Prieto @ajelandra_levez

CAPÍTULO 4

Matrimonio civil
igualitario
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Fotografía: Alejandra Vélez Niembro-Prieto @ajelandra_levez

7 de cada 10 entrevistadxs con pareja no han contraído matrimonio de manera legal 
o simbólica. Entre quienes sí lo han hecho, 9 de cada 10 tiene interés de registrarlo en 
el Perú.

Entre lxs casadxs, los principales destinos son Argentina, México y Estados Unidos. Si 
bien lxs entrevistadxs apreciaron la posibilidad de contraer matrimonio y acceder a 
protección legal en algún país, la necesidad de contraer matrimonio en el extranjero 
acarrea una serie de dificultades.

Decidimos que nos íbamos a casar en Argentina. Lo 
habíamos conversado, hasta que vimos la oportunidad 
también económica de hacerlo, porque obviamente es 
una inversión tener que viajar, estar un tiempo fuera para 
hacer los papeleos.

Almendra, Loreto

De hecho lindo porque cumplimos nuestro sueño de 
casarnos, fue hermoso porque el ambiente estaba lindo, 
hasta había nevado (...). Pero sí, la pena de no estar con 
nuestras familias y nuestros amigos.

Juan, Arequipa

“

“

“

“

¿Que te reconozcan tus 
derechos fuera de tu país, 
habla más del país que te 

acogió o del que te excluye? 
¿Por qué Perú está entre los 

últimos en darse cuenta?
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Si bien las parejas reconocen que el matrimonio simbólico podría ser una alternativa 
de celebración, en su mayoría lo descartan ya que lo sienten como un acto vacío si no 
genera un reconocimiento de derechos. Las parejas señalan estar seguras de su amor 
y no necesitar un acto simbólico que lo valide si no genera ventajas adicionales.

Se identifican tres motivaciones comunes al matrimonio:

• Para ser reconocidxs formalmente como una familia:  el deseo de tener 
una familia socialmente reconocida de cara a tener hijxs, más allá del 
reconocimiento legal.

• Para recibir o brindar beneficios y/o garantías a la pareja y/o hijxs en el 
extranjero: para otrxs, el matrimonio tiene una naturaleza pragmática. 
A falta de derechos en Perú, es una manera de asegurar garantías 
para la familia en el extranjero, ya sea porque viven fuera o tienen 
planes de migrar hacia el futuro.

Hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo salir de una 
ciudad que es aislada como la ciudad de Iquitos. Ha sido 
un esfuerzo enorme viajar hasta otro país solamente para 
que nos reconozcan como familia y hacer esta unión legal 
de esta manera.

Almendra, Loreto

“
“

Nos casamos porque queríamos tener una familia pero 
acá en Perú no había, no nos aseguraba ninguna base 
legal, no nos sentíamos seguras como familia porque el 
estado peruano no nos reconoce.

Almendra, Loreto

“
“

• Para hacer parte de una estrategia de activismo legal: Una minoría de 
entrevistadxs reconoce el valor de su matrimonio como estrategia para 
el reconocimiento de derechos. Comparten que uno de los motivos para 
casarse - aunque nunca es el único - es la posibilidad de sumarse a las 
demandas de reconocimiento de matrimonios de parejas del mismo sexo. 
Se considera, además, una estrategia que podría fortalecer un eventual 
proceso legal para fortalecer un proceso de demanda ante RENIEC.
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También sé que casarse en otro lado, como en la Asociación 
hemos hablado, nos ayudaría a generar precedente y 
apoyar a la causa.

Luis, Lima

Ya no hay medias tintas. “Oye, te presento a mi esposa” y 
ya está. Nos encanta el título y la formalidad. Entendimos 
finalmente por qué (una) se casa, es una forma de cambiar 
el estatus y que no haya ningún tipo de cuestionamiento 
(...). Nos ayudó mucho en la sociedad, a que se aterrizara 
mejor el hecho de que nos casamos y punto.

Natalia, Lima

“

“

“

“

9 de cada 10 entrevistadxs con pareja tiene la intención de casarse en Perú.

81%

Totalmente 
interesadx

2%

10%
5%

1%

Muy 
interesadx

Interesadx

Poco 
interesadx

Nada interesadx

¿Sabías que otra de
las maneras para lograr el 

matrimonio civil igualitario es a través 
de la vía administrativa? Si te casas 
en el extranjero, puedes iniciar en 

Perú una batalla legal y llevar tu caso 
hasta la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH).

Hay demanda, 
¿pa’ cuando la 

oferta?

P05. ¿Qué tan interesadx estarías en casarte en Perú si se permitiera el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo?
Total de entrevistadxs con pareja (231)
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Es el tipo de cosas que nunca pensé que me iba a pasar, 
que de repente veo a mis padres decirle bienvenido a la 
familia a mi esposo, un nivel de aceptación que nunca 
había experimentado antes. O sea, toda la vida había 
estado como que viviendo mi vida en secreto y de repente 
de forma pública - si bien no veía a mis padres porque no 
estaban ahí - escuche las palabras de mi madre y de mi 
papá diciendo lo orgullosos que estaban por mí. Para mí fue 
una cosa muy importante y tal vez lo que cambió mucho 
fue no solamente esperanza, sino el sentirme aceptado y 
el ver que mi familia me acepte por todo lo que soy.

Noa, Extranjero

“

“

• Desistimiento de inicio de batallas legales en el Perú: Las parejas 
entrevistadas que pudieron casarse identifican como principal reto el 
reconocimiento del matrimonio en el Perú. En particular, apuntan ser 
reacias a iniciar un proceso de reconocimiento debido al poco éxito de 
casos previos, altos costos de un proceso legal y duración del mismo.

• Dificultades asociadas al matrimonio: Las parejas casadas en el 
extranjero destacan la tristeza de no haber podido compartir el espacio 
con sus familiares cercanos.

• Causas de no haber considerado el matrimonio: Por otro lado, las parejas 
que aún no han contraído matrimonio destacan que no lo han hecho 
por la ausencia de reconocimiento legal en el Perú. Como resultado de 
lo anterior, algunas parejas no han priorizado el matrimonio, mientras 
que otras indican no estar en la posición económica o laboral para 
poder contraer matrimonio en el extranjero.

• Importancia del acto simbólico: Más allá de los aspectos legales, las 
parejas destacan el valor sentimental y simbólico del matrimonio. 
Todxs lxs entrevistadxs que pasaron por este proceso quisieron relatar 
detalles de su boda, por ser un día importante para ellxs y un momento 
en el que pudieron sentir el cariño de familiares, amigxs y aliadxs.



CAPÍTULO 5

Situación financiera 
y legal de la pareja

Fotografía: Créditos propios
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La mayoría de entrevistadxs no han adquirido inmuebles con sus parejas y no 
han intentado abrir cuentas mancomunadas en bancos. 

En relación con sus bienes, la mayoría de entrevistadxs no han hecho testamentos 
ni han formado empresas para traspasar sus bienes a otrxs.

45% de lxs entrevistadxs compró un inmueble con su pareja actual y solo un 6% compró 
algún bien inmueble con su anterior pareja LGBTIQA+.

Dos tercios de lxs entrevistadxs con pareja actual o anterior nunca ha intentado abrir 
una cuenta conyugal/mancomunada con su pareja. 1 de cada 10 lo intentó con su 
pareja actual pero el banco no le permitió hacerlo. 

Para comprar el departamento solo pudimos hacerlo a 
nombre de una de nosotras, y es más complicado porque 
incluso para que te evalúen solo te lo hacen como si fueras 
sola, como si fueras soltera.

Laura, Piura

“
“

COMPRA DE INMUEBLES

APERTURA DE CUENTA BANCARIA 
CONYUGAL/MANCOMUNADA

66%

23%

10%

No, nunca intentamos abrirla

Sí, intentamos y pudimos abrir una 
cuenta conyugal/mancomunada

Sí, intentamos, pero el banco no 
nos permitió abrirla

P15. ¿Tu pareja actual y tú han intentado abrir una cuenta conyugal/mancomunada en algún banco del Perú?
Total de entrevistadxs con pareja (231)

A un 10% no se les permitió abrir 
una cuenta bancaria en conjunto. 

¿Crees que si ese 66% hacía el 
intento lo habría conseguido?
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Investigué un poco sobre los seguros y lo de la cuenta 
del banco, cómo hacer que podamos manejar una sola 
cuenta juntas, me dijeron que ese era el sistema, (...) no 
somos una pareja casada.

Andi, Perú

Hace tres o cuatro años me acuerdo que el (nombre de 
banco) sacó una publicidad con su banderita de arcoíris 
para todas las familias y todas las parejas, y que préstamos 
en conjunto. Genial, fuimos, vimos. (...), tú necesitabas 
llegar a cierto monto mensual para acceder al préstamo, 
¿no? No podíamos sumar nuestros sueldos para llegar a 
este monto (al no estar casados).

Juan, Arequipa

“

“

“

“

7 de cada 10 entrevistadxs nunca ha solicitado un crédito como pareja/ familia diversa 
en el Perú, mientras que 1 de cada 10 solicitó crédito solo a su nombre o el de su 
pareja. La misma proporción lo solicitó como familia diversa pero no le fue otorgado. 
En adición, casi nadie en la totalidad de la muestra ha recibido bonos como familia 
por parte del Estado.

ACCESO A CRÉDITOS Y BONOS

72%

10%

10%

4%

4%

Sí, solicitamos un crédito solo a nombre 
mío o de mi pareja

Sí, solicitamos un crédito como pareja/
familia diversa y se nos fue otorgado

Sí, solicitamos un crédito por figuras 
especiales (p.e. créditos para roomies) y 

se nos fue otorgado

No, nunca hemos solicitado un crédito 
como pareja/familia diversa en el Perú

Sí, solicitamos un crédito como pareja/
familia diversa pero NO se 

nos fue otorgado

A un 10% no se les 
permitió abrir un crédito 

en conjunto. ¿Crees 
que si ese 72% hacía 
el intento lo habría 

conseguido?

P17. ¿Tu pareja actual y tú han intentado acceder a créditos bancarios/hipotecarios como familia diversa en el Perú? 
Total de entrevistadxs con pareja (231)
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Si yo fallezco, ¿qué pasa con mi fondo de pensiones? Que 
no es, uf, bárbaro, pero por lo menos nos puede solucionar 
algo. Y es una cuestión de derechos. Podría ser 1 sol o 20 
soles, pero es.

Andrés, Lima

“
“

La mayoría de lxs entrevistadxs y sus parejas no cuentan con un testamento.

TESTAMENTO

Tenencia de testamento por parte 
del entrevistadx

Tenencia de testamento por parte 
de la pareja del entrevistadx

No No

Sí Sí

No sé

Para una familia diversa, 
es difícil enfrentar situaciones 

extremas como el fallecimiento, 
donde el despojo y desalojo es 

habitual por parte de terceros. El 
recurso del testamento necesita ser 

más difundido y fomentado.

94% 88%

6%
6%

6%

P21. ¿Has redactado tu testamento?
Total de entrevistadxs pertenecientes al público de interés 

del estudio (241)

P22. ¿Tu pareja ha redactado su testamento?
Total de entrevistadxs del target con pareja (231)
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El 7% de entrevistadxs con pareja ha debido crear una empresa en el Perú para poder 
traspasar bienes a su pareja actual y el 7% de entrevistadxs con hijxs ha debido recurrir 
a alguna figura jurídica para poder traspasar los bienes a su(s) hijxs. En ambos casos, 
el 92% no ha recurrido a hacerlo.

SITUACIÓN FINANCIERA Y LEGAL 
DE LA PAREJA

¿Cuántas familias 
heteroparentales conoces 

que hayan hecho esto? 
Posiblemente ninguna, 
pues no hay necesidad.

Porque en el seguro de vida creo que yo puedo poner a 
quien yo creo que se merece, ¿no? Pero no se si (...) O sea, 
no permiten a (esposa). Tiene que ser un familiar directo, 
esposa, esposo o hijos, ¿no? Bueno, hasta el momento 
sigue así. Actualmente están mis padres.

Luz, Loreto

“
“



Fotografía: Melissa Merino Montoya 

CAPÍTULO 6

Salud y familias 
diversas
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La presencia de alguna discapacidad en el hogar es mínima entre lxs entrevistadxs. 
Respecto a los seguros de salud tanto particulares como públicos, lxs entrevistadxs no 
han podido afiliar a sus parejas. De manera similar, en el caso de la EPS y los seguros 
de vida, las parejas no fueron permitidas a ser afiliadas como beneficiarixs.

9 de cada 10 entrevistadxs indican que nadie en su familia nuclear padece de algún 
tipo de discapacidad (física, cognitiva, sensorial, psicosocial). 

DISCAPACIDAD EN LA FAMILIA

ACCESO A SEGURO DE SALUD 
Y SEGURO DE VIDA
Las personas derechohabientes o beneficiarias del seguro PÚBLICO de sus parejas no 
superan el 5%. Respecto al seguro PARTICULAR, la proporción no supera el 12%. 1 de 
cada 3 entrevistadxs con pareja declara que ningunx cuenta con un seguro PÚBLICO de 
salud y 1 de cada 4 señala que ningunx de lxs dos cuenta con un seguro PARTICULAR 
de salud.

A casi la mitad de lxs entrevistadxs que han trabajado en el país, que tienen pareja 
y cuentan con EPS, no les permitieron afiliar a su pareja a dicho seguro como 
derechohabiente. A más de la mitad del mismo público no les permitieron afiliar a su 
pareja al seguro Vida Ley como beneficiarix.

Muchas veces, a medida 
que se interseccionan 

las diversidades, 
aumenta el estigma.
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Cada vez que ella se enfermaba, no me consideraba 
EsSalud como un familiar para poder tomar decisiones 
sobre ella, (...). Entonces llamaban a la familia de ella, pero 
era yo la que vivía con ella 5 años y no tenía derecho a 
nada, (...). Me sentía tan impotente de no poder hacer 
nada.

Almendra, Loreto

Yo soy profesor en un colegio particular y tenemos que 
sacar un seguro de vida y me han dicho que no puedo 
nombrar a mi esposo como el primer beneficiario, tenía 
que nombrar a mi papá, que no vive en este país, si algo 
me pasa, todo este dinero, todo este beneficio pasa a él.

Hombre, focus group

“

“

“

“

¿Será justo eso?



Fotografía: Créditos propios

CAPÍTULO 7

Trabajo y familias 
diversas
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7 de cada 10 entrevistadxs que han trabajado en el Perú señalan que en el trabajo han 
hecho visible su orientación sexual o identidad de género y/o que tienen una pareja/
familia diversa.

39% de lxs entrevistadxs que han trabajado en el Perú con hijxs concebidxs con una 
pareja diversa señalan que solo un miembro de la pareja gozó de licencia por el 
nacimiento/incorporación de sus hijxs. 29% indicó que ambxs gozaron de ese derecho.

Con respecto al trabajo yo sí tuve problemas porque 
estaba en una empresa peruana (...). Sí sabían que era 
gay pero me decían que no lo dijera públicamente porque 
no les gustaba compartir esa cultura.

Carmen, Lima

A veces también es un tema incómodo para mí, porque 
simplemente se basan no más en los nombres, en los 
nombres legales (...). (...) a pesar de que ellos tienen el 
poder de cambiar un nombre en un menú, fotocheck de 
presentación, igualito no respetan, o sea, no respetan 
nada con cómo te identificas.

Pedro, Callao

“

“

“

“

Solo la tercera parte
de la muestra con hijxs, ambas 
personas obtuvieron licencia 
por el nacimiento de sus hijxs. 

En el caso de las familias 
heteroparentales, este derecho 

de licencia se goza habitualmente 
en ambas personas.



CAPÍTULO 8

Satisfacción de las 
familias diversas

Fotografía: Diego Villavicencio @yujuestudio
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4 de cada 5 entrevistadxs señalan estar satisfechxs con su vida. Casi todxs señalan 
estar insatisfechxs con el rol del Estado y el reconocimiento de los derechos.

Creo que mis últimas decisiones me han vuelto más 
consciente de quién soy y auténtica. Yo creo que la Luisa 
de ahora, a mis 34 años, se siente orgullosa de los pasos 
que ha dado y de ya no buscar la validación de la gente. 
Creo que en este camino que he recorrido, creo que lo 
más importante es conocerte quién eres, qué quieres y 
ser fiel a eso.

Luisa, Lima

Yo no puedo ni salir de la mano con mi esposo a la calle 
sin pensar que puede venir un homofóbico a agarrarnos 
a palos, o simplemente que pase alguien y nos grite 
cualquier cosa por la ventana de un carro. (…). Pero es la 
incomodidad, no sé, la falta de derechos, de comodidades, 
de privilegios y la incomodidad misma de tener que vivir 
todavía, a estas alturas, y después de estar diez años, a 
escondidas un poco. 

Juan, Arequipa

“

“

“

“

Casi todxs lxs entrevistadxs están insatisfechxs con el rol del Estado en garantizar los 
derechos de las familias diversas y personas LGBTIQA+.

SATISFACCIÓN CON EL ESTADO

La satisfacción por 
estabilidad emocional, por privilegio, 
por expresión en un entorno seguro 

existe, pero nada tiene que ver 
con que las adversidades deban 

permanecer sin enmendarse.
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Casi todxs lxs entrevistadxs están insatisfechxs con el reconocimiento de los derechos 
de las familias diversas o de las personas LGBTIQA+ por parte de la sociedad peruana.

SATISFACCIÓN CON LA SOCIEDAD

Yo creo que de niño te graban algo en el cerebro, primero 
cuando me dijeron que me podía casar era algo que 
yo me había grabado en el cerebro que era imposible, 
menos siendo un hombre homosexual que puedo ser 
papá, entonces son esas cosas que muchas veces por 
la sociedad nosotros nos hemos negado porque no es el 
estándar, entonces eso también es una dificultad.

Hombre, focus group

“

“

Fotografía: Alexandra Raquel Barreto Vizcarra



Fotografía: @katherinagomezfotografa

CAPÍTULO 9

Experiencias de 
discriminación
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Fotografía: @katherinagomezfotografa

El 56% de todxs lxs entrevistadxs han sido discriminadxs en espacios públicos, habiendo 
recibido principalmente un trato distinto o desigual (72%) o violencia verbal como 
bromas, insultos y amenazas (57%).

Casi la mitad de entrevistadxs han sido discriminadxs por su familia directa (45%) y 
otros familiares (43%) y ha tenido que tomar distancia de ellxs.

El 29% de lxs entrevistadxs han experimentado discriminación en el trabajo por su 
orientación sexual o identidad de género, expresado mayormente en comentarios 
realizados a sus espaldas.

El 7% de lxs entrevistadxs han sido desalojadxs del lugar en el que vivía, principalmente 
por su identidad de género u orientación sexual.

Los colegios y centros laborales son los lugares públicos donde más han sido 
discriminadxs por su orientación sexual. Entre los hombres gays también se ha 
evidenciado mayor discriminación. La violencia verbal (bromas, insultos, amenazas) es 
el tipo de discriminación que más han experimentado.

DISCRIMINACIÓN EN LUGARES PÚBLICOS

56%

45%

35%

28%

26%

25%

Espacio público

Comunidad 
religiosa, templo

Instituciones 
públicas

Transporte 
público

Un colegio 
público/privado

Hoteles/ hostales/
hospedajes

Uno de mis 
centros laborales

Trato distinto o 
desigual

Violencia verbal: 
insultos y amenazas

Acoso u 
hostigamiento

No me quisieron 
atender

72%

57%

22%

Lugares en donde 
se ha sido discriminadx

Tipo de discriminación 
experimentada

Aún en estos
espacios privados del 

sector AB los índices de 
discriminación son altos 
sobretodo en infancias 
LGBTQIA+. Hay mucho 
trabajo que hacer en 
todos los sectores de 

la población.

M02A. ¿En cuál o cuáles de los siguientes lugares te has 
sentido alguna vez discriminadx por tu orientación sexual, 

identidad o expresión de género diversa?
Total de entrevistadxs (247) M03. ¿Qué tipo de discriminación sufriste en este o estos lugares?

Total de entrevistadxs discriminadxs por su sexualidad (213)

24%

21%
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Casi la mitad de encuestadxs considera que el entorno más violento es su propia 
casa, siendo lxs agresores principales la familia directa.

DISCRIMINACIÓN EN ENTORNOS 
SOCIALES

45%

43%

30%

29%

24%

21%

Familia directa

Otros 
familiares

Correligionarixs

Compañerx de 
colegio

Vecinxs

Familia directa

Compañerx de 
universidad

Otros 
familiares

Amigxs (en 
general)

Comunidad 
religiosa

Colegio al que 
asistí

39%

39%

29%

28%

Si un 39% del sector AB no 
sintió su hogar como un 

espacio seguro, te imaginas 
cuántas personas LGBTIQA+ 

huyeron de casa en 
sectores C,D,E?

Entornos sociales en donde 
se ha sido discriminadx

Entornos sociales de los que 
se ha tomado distancia

M02B. ¿En cuál o cuáles de los siguientes entornos sociales te has 
sentido alguna vez discriminadx por tu orientación sexual, identidad o 

expresión de género diversa?
Total de entrevistadxs (247)

M04. ¿De cuál o cuáles de los siguientes espacios has tenido que 
tomar distancia o retirarte alguna vez, a raíz de las experiencias de 

discriminación que puedas haber sufrido?
Total de entrevistadxs discriminadxs en entornos sociales por su 

sexualidad (210)

17%
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Para lxs entrevistadxs, un aspecto que la sociedad peruana marca bastante en las 
personas LGTBIQA+ es que no está permitido que se casen, vivan con sus parejas, ni 
que tengan hijxs. Este mensaje es transmitido a través de sus familias desde la niñez.

Lxs entrevistadxs reportaron que a pesar de sentir aceptación por parte de algunxs de 
sus familiares, aún persistían pensamientos estereotipados o hasta estigmatizantes 
en relación a ser parte de la comunidad LGTBIQA+ o de una familia homoparental y 
diversa. 

Es así que el principal estigma que se tiene en relación a las familias homoparentales 
y diversas, es que la sociedad no les aceptará o pasarán por situaciones complicadas, 
por lo que es mejor ocultar ante lxs demás la composición familiar. Asimismo, 
mencionan que se mantienen los prejuicios por parte de la sociedad por ser parte de 
la comunidad LGTBIQA+.

Además, lxs entrevistadxs relatan haber vivido experiencias de discriminación, 
violencia o mensajes de odio y estigma por parte de familiares, conocidxs y vecinxs, 
especialmente en contextos de matrimonio y convivencia.

(...) hijita si te preguntan quién es el papá, no le digas que 
es Luisita, dí que eres mamá soltera.

Luisa, Lima““

El doble mensaje en nuestra 
sociedad ha sido normalizado 

por años y, con ellos, la 
violencia. Tener una familia 

diversa es un desafío para lo 
que la sociedad espera.
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Sin considerar la 
facultad de poder tomar 
decisiones importantes 

en conjunto o por la vida 
de tu cónyuge e hijxs.

Un tema transversal en todos los temas tratados es la ausencia de reconocimiento 
estatal. La falta de reconocimiento de matrimonios y xaternidad deriva en una serie de 
vulneraciones en relación a derechos, especialmente en relación con los derechos a la 
igualdad, la identidad y la familia.

Las manifestaciones más comunes de esta ausencia de reconocimiento legal 
son: 

• Imposibilidad de acceder al matrimonio en Perú: Lxs entrevistadxs no 
tienen acceso al matrimonio u otra forma de unión civil o reconocimiento 
civil como familia. De ello se deriva que tengan dificultades para 
acceder a una serie de prestaciones sociales, así como cierto nivel de 
reconocimiento social de su situación de pareja. 

• Imposibilidad de validar el matrimonio realizado en el extranjero: Lxs 
entrevistadxs relatan no tener acceso a asistencia legal, tiempo y dinero 
para validar sus matrimonios. Asimismo, dan cuenta de una sensación 
generalizada de desesperanza en torno a iniciar un proceso legal para 
validar sus matrimonios.

• Imposibilidad de recibir o brindar beneficios a la pareja y/o hijxs: Una 
preocupación común de la parejas casadas y no casadas es la pregunta 
sobre qué sucedería si es que se separan o unx de ellxs fallece. Se evidencia 
mucha inseguridad generada por la imposibilidad de acceder a bienes en 
común, asignaciones familiares, licencia de xaternidad, y otras prestaciones 
sociales que permitirían vivir con cierta seguridad económica.

• Falta de reconocimiento de lxs dos xadres a lxs hijxs en la documentación 
emitida por RENIEC: Esta es una preocupación fundamental de todas las 
parejas. Lxs hijxs son reconocidxs solamente por unx de lxs padres/madres/
xadres. Ello implica una restricción de derechos para lxs niñxs (por ejemplo, 
podría tener dificultades en la atención en salud o no recibir una pensión de 
alimentos ante una separación), así como para le xadre no inscritx (quien 
por ejemplo, no podría reclamar un régimen de visitas ante una separación 
o la custodia de sus hijxs en caso fallezca le xadre que sí fue reconocidx).

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
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• Necesidad constante de reclamos para no pasar por situaciones de 
discriminación o violencia:  Lxs entrevistadxs relatan tener que estar alertas 
para asegurar el acceso a derechos, ya sea individuales o como pareja. 
Resalta la necesidad de conocer los derechos como punto de partida para 
poder exigirlos a las autoridades.

• Ausencia de normas y políticas de protección a familias LGBTIQA+:  Como 
balance general, lxs entrevistadxs notan una ausencia generalizada de interés 
por proteger a las familias LGBTIQA+. Todxs lxs entrevistadxs calificaron el 
reconocimiento de derechos como “nulo” o “inexistente”.

He tratado de validar mi matrimonio en Perú, he tratado 
de registrar a mi hijo en Perú y no, me han ignorado, (...) 
voy todos los meses al consulado para registrar a mi hijo 
dentro del matrimonio y nunca me han contestado.

Noa, Extranjero“
Esta falta de derechos o garantías por parte del Estado también tendría un impacto 
negativo socioemocional sobre ellxs. Las principales emociones que les generan:

“

Indignación: Algunxs entrevistadxs comentan sentir 
mucha indignación por la falta de reconocimiento de 
derechos, así como las pocas iniciativas de cambios.

Impotencia: Otrxs ven el panorama político y 
legal con desesperanza, vaticinando que no 
habrán avances significativos en el acceso a 
derechos por el contexto social y político actual. 

Miedo: algunxs entrevistadxs indican que viven 
con miedo de salir a las calles con sus parejas, por 
los potenciales actos de agresión que podrían vivir.

Cansancio: Aquellxs que transitan o planean transitar un proceso legal para 
el reconocimiento de sus derechos lo describen como un proceso tedioso, 
desgastante emocional y económicamente y con pocas probabilidades de 
éxito. Muchxs entrevistadxs no buscarían validar sus matrimonios o demandar el 
reconocimiento de sus hijxs porque consideran que no tendría el efecto esperado.

Preocupación: Algunxs entrevistadxs, 
especialmente aquellxs que están casadxs o 
tienen hijxs, indican sentir preocupación por 
la protección legal de sus familias e hijxs a 
largo plazo o ante alguna adversidad. 
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Injusto que la RENIEC no reconozca todavía a las familias, 
me parece muy indignante. Me parece que de verdad al 
Estado no les preocupa los niños, niños que crecen en un 
hogar con mucho amor. (...) Imagínate que pasen 10 años y 
todavía el niño no pueda tener la cobertura que la madre 
pueda darle, entonces, es un atropello a los derechos 
humanos y más a los derechos de los hijos, de los niños.

Almendra, Loreto

“

“



Fotografía: Estudio @mancoramedia

CAPÍTULO 10

Migración al
extranjero
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3 de cada 5 entrevistadxs que residen en el país (65%) consideran probable emigrar 
al extranjero. 

Entre lxs entrevistadxs que desean emigrar del Perú, los principales motivos para 
hacerlo son el reconocimiento de derechos y oportunidades para personas LGBTIQA+ 
(82%) y familias diversas (72%).

Lxs entrevistadxs que no se encuentran en el país o que desean en un futuro 
migrar a países extranjeros, mencionan que existen principalmente, dos motivos 
que se encuentran relacionados a querer migrar.

• Haber pasado por experiencias de discriminación: Lxs entrevistadxs 
mencionan haber pasado por situaciones de violencia o discriminación 
por distintos actores de la sociedad. Esto opera como un factor que 
finalmente gatilla la necesidad de migrar en los casos. La mayoría de 
entrevistadxs comparten experiencias de estigma y discriminación 
como motivos para dejar el país.

• Mayor reconocimiento de derechos: Especialmente en casos de familias 
con hijxs, lxs entrevistadxs buscan migrar a países que les ofrezcan seguridad 
jurídica. Es decir, lugares donde se reconozcan sus matrimonios y sus vínculos 
filiales. Ello en la medida que les permitiría asegurar el futuro de sus hijxs.

MOTIVOS PARA MIGRAR

Porque si nos vamos de repente a otro país, (...) un país 
donde podamos convivir nosotros sin necesidad de riesgo 
o peligro, como puede ser acá.

Pedro, Callao

“
“

Si para una persona 
cisgénero y heterosexual el 
acceso a una oportunidad 

laboral es complejo, los prejuicios 
se encargan de reducir aún 

más las oportunidades para las 
personas LGBTIQA+.
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¿Sabías que si te has casado 
en el extranjero puedes iniciar 

una batalla legal en Perú? 
¡Tu caso podría llegar a la CIDH 
y servir de precendente para 
obtener el Matrimonio Civil 

Igualitario!

Sin embargo, también se identifica a algunas personas que deciden quedarse 
en el país para seguir luchando por sus derechos y los de la comunidad.

No, ha sido complicado (...) porque creo que si no 
hubiéramos vivido todo lo que hemos vivido, no estaríamos 
donde estamos y no tendríamos la familia que tenemos. 
Así sea complicado, así haya que luchar contra un sistema 
que no nos reconoce, pero de eso se trata, ¿no?

Felipe, Lima

“ 
“

El miedo es un factor que 
se encuentra detrás de las 

intenciones de emigrar. Todas 
las personas merecemos 

vivir tranquilas, sin violencia, 
protegidas por nuestro Estado 
y consideradas como cualquier 

otrx ciudadanx.



CAPÍTULO 11

Gastos adicionales 
de las familias diversas

Fotografía: Estudio @mariefotos
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Además, se obervó que destacan gastos adicionales en relación al acceso a la salud y el 
patrimonio, especialmente la propiedad, herencia y el sistema bancario. Puntualmente, 
se evidencia lo siguiente:

1. Sobre la salud:
• Imposibilidad de afiliar a parejas y/o hijxs a seguros de salud  
• Imposibilidad de tomar decisiones por la pareja en contexto de 

emergencias de salud, recurriendo siempre a familiares directos
• Imposibilidad de ver a la pareja en contextos de hospitalización y/o 

emergencia.

7 de cada 10 entrevistadxs han incurrido en gastos adicionales por tener una familia 
diversa, especialmente en el rubro salud. Le sigue la contratación de doble seguro y los 
gastos por contraer matrimonio en el extranjero.

Salud

Doble seguro

Matrimonio en el 
extranjero

Tratamientos 
(gestación subrogada)

Educación

Juicios

69%

46%

36%

28%

20%

Tipos de gastos adicionales

Él estuvo despierto todo el tiempo, pero sí, todo se lo 
consultaban a su familia, a su mamá. Yo iba a visitarlo 
nada más.

Juan, Arequipa

“ “

Muchas veces las personas 
LGBTIQA+, al no poder 

incluir en sus seguros de 
salud a su familia, deben 

incurrir en contratar 
seguros independientes, 

lo que impacta en la 
economía del hogar.

Fotografía: Estudio @mariefotos

M07X. ¿En qué has tenido gastos 
adicionales?

Total de entrevistadxs que han 
incurrido en gastos adicionales (158)

18%
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Para comprar el departamento solo pudimos hacerlo a 
nombre de una de nosotras, y es más complicado porque 
incluso para que te evalúen solo te lo hacen como si fueras 
sola, como si fueras soltera.

Laura, Piura

“ 
“

1. 
2. Sobre el patrimonio: 

• Imposibilidad de dejar herencia a pareja e hijxs
• Imposibilidad para acceder a créditos familiares o de cónyuges.
• Se han tenido que buscar estrategias para poder acceder de alguna 

manera a estos derechos. 
• Desinterés por acceder a otros bienes en calidad de cónyuges, 

asumiendo que esto no será posible.



Fotografía: Alejandra Vélez Niembro-Prieto @ajelandra_levez

CAPÍTULO 12

Aliadxs y 
activismo
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La mayoría de lxs entrevistadxs mencionan tener redes de soporte conformadas por 
familiares, amigxs, compañerxs de trabajo, entre otrxs, sintiendo aceptación en la 
mayoría de los espacios. La importancia del soporte de lxs xadres en la vida de las 
familias diversas es fundamental.

Lxs entrevistadxs han tenido un promedio de 15 aliadxs a lo largo de sus vidas. El número 
más alto sería de 30 aliadxs. Solo el 1% no ha tenido ningunx aliadx.

Sí, todas nuestras familias saben que convivimos. 
Tanto la familia de origen de Juan, como mi familia de 
origen. Estamos absolutamente incluidos, más allá de 
probablemente alguna prima o primo que tiene ciertos 
temores. Problema de ellos o ellas, pero no nos molesta 
en absoluto. Es problema de ellos y pobres ellos porque 
nos pierden.

Andrés, Lima

Yo les agradezco mucho a mis padres. Yo se que soy muy 
afortunado en tener unos padres que nos apoyen tanto 
e incluso nos ayudaron a pagar parte del viaje para el 
matrimonio como regalo de matrimonio. Entonces, yo 
creo que mis padres son un pilar muy importante de 
nuestras vidas, porque a mi esposo lo adoran, nos invitan 
a almorzar, eso me libera un poco de esa sensación de 
“nos escondemos” porque por lo menos dentro de la casa 
de mis papás somos libres, y eso para mi vale muchísimo.

Juan, Arequipa

“ 

“ 

“

“

Existen experiencias donde 
las personas LGBTIQA+ 
no encontraron ningún 

aliadx en sus vidas.
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Esta red de soporte puede ser limitada ya que pasan por experiencias de rechazo 
tanto por su familia como por familiares de sus parejas. Asimismo, existe el temor de 
que sus hijxs pasen por estas experiencias. Comentan que principalmente se evidencia 
esta falta de apoyo en el proceso de matrimonio.

Razones por las que consideran importante visibilizar sus identidades y familias.

• Normalizar a la población LGBTIQA+: Todxs lxs entrevistadxs mostraron 
una amplia disposición por hacerse visibles para normalizar la población 
LGBTIQA+. Les resulta de suma importancia permitir que las familias 
heterosexuales vean que las familias LGBTIQA+ son absolutamente normales.

• Generar modelos para futuras generaciones: Lxs entrevistadxs resaltan 
no haber tenido referentes LGBTIQA+ a lo largo de su vida. En ese sentido, 
sienten una responsabilidad de ser aquella persona que hubiesen querido 
tener al crecer.

Me gusta responder preguntas, supongo que el activismo 
siempre me ha hecho querer difundir, responder todo lo 
posible, porque es lo que mis papás nunca hicieron.

Gianfranco, Lima

“ 
“

Había un sector de mi familia que simplemente dejaron de 
hablarme porque ya, cómo puede ser posible que haga 
público “mi desvío” y ese tipo de cosas, y simplemente 
nunca más me volvieron hablar.

Noa, Extranjero

La única persona que ha estado ahí apoyándome sin 
esperar nada a cambio ha sido mi papá, (...) también le 
tomó un tiempo como que procesarlo, pero dijo “no me 
importa y siempre vas a seguir siendo mi sangre y yo te 
voy a apoyar pues, sin importar lo que tu decidas, yo lo 
que quiero es que tú seas feliz”.

Pedro, Callao

“ 

“ 

“

“



Fotografía: Estudio @aquamarineweddings

Conclusiones
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• La muestra de entrevistadxs está compuesta, principalmente, por mujeres 
cisgénero de orientación sexual lesbiana. La edad de estas personas se 
encuentra entre los 30 a 35 años y cuentan con educación superior, trabajan 
como dependientes y pertenecen al nivel socioeconómico A/B.

• Es relevante la proporción de familias homoparentales y diversas que tienen 
hijxs. Tan solo una pequeña fracción no tiene hijxs aunque sí quisieran 
tenerlos en el futuro.

• En el caso de quienes sí tienen hijxs, la fecundación in vitro o método ROPA, 
inseminación artificial o el coito son los métodos de concepción de lxs hijxs 
más recurrentes entre las familias homoparentales y diversas. La mayoría 
de procedimientos declarados se han realizado en Perú.

• Un tercio de lxs entrevistadxs con hijxs en edad escolar señalan que los 
colegios de sus hijxs no cuentan con políticas de inclusión y que en los 
colegios no saben que sus hijxs son parte de familias diversas.

• La mayoría de entrevistadxs con hijxs señalan que sus hijxs saben que 
forman parte de una familia diversa y solo el 8% señala que sus hijxs se 
han identificado como diversxs.

• Lxs entrevistadxs no cuentan con propiedades con sus parejas actuales 
o las pasadas. De hecho, existe una minoría que ha intentado abrir una 
cuenta conyugal/mancomunada con su pareja, ha solicitado un crédito 
como pareja/ familia diversa en el Perú y ha recurrido a la creación de 
figuras especiales para trasladar bienes a su pareja o hijxs.

• Aunque la presencia de discapacidades en el hogar es baja, proporciones 
importantes de entrevistadxs con pareja no tienen seguro de salud 
públicos o particulares, ni tampoco disponen de EPS o seguro Vida Ley. 
La proporción de quienes sí cuenta con alguno y tiene a su pareja como 
derechohabiente o son derechohabientes de su pareja aún es mínima. 

• La mayoría de entrevistadxs ha incurrido en gastos adicionales por tener 
una familia diversa, especialmente en el rubro salud, matrimonios en el 
extranjero y educación.

• Lxs entrevistadxs son abiertxs con su orientación sexual y familias diversas 
en sus trabajos. Aunque sí han podido experimentar ciertos niveles de 
discriminación.
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• En general, la mayoría de lxs entrevistadxs se encuentran satisfechxs con su 
vida, pero insatisfechxs con el rol del Estado en la garantía de sus derechos 
como familia diversa y con el reconocimiento de los derechos de las familias 
diversas por parte de la sociedad peruana.

• Casi todxs lxs participantes se encuentran interesadxs con que el matrimonio 
igualitario sea algo legal en el Perú y solo la minoría ha podido contraer 
matrimonio de manera simbólica o legal en otros países.

• 3 de cada 5 entrevistadxs que residen en el país (65%) consideran 
probable emigrar al extranjero, debido al reconocimiento de derechos y 
oportunidades para personas LGBTIQA+ y familias diversas.

• En la etapa cualitativa se profundizan estos resultados, identificando como 
uno de los puntos de dolor principal la ausencia de reconocimiento de los 
derechos de las familias homoparentales y diversas por parte del Estado, 
barrera que limita su desarrollo personal y familiar, afectando distintos hitos 
de su vida, como el matrimonio, la concepción, convivencia, entre otros. 

• Asimismo, se encontró que se siguen viviendo experiencias de violencia y 
discriminación, en mayor medida por parte del Estado y sus instituciones. Sin 
embargo, la mayoría de familias entrevistadas mencionaron tener redes de 
soporte o aliadxs en quienes apoyarse ya sea en temas legales o personales, 
entre los principales se encuentran a familiares y amistades, asociaciones o 
grupos e instituciones privadas y profesionales. 

• A pesar de los desafíos, en su mayoría a las familias de este sector AB se 
les percibe empáticas y seguras, con muchas ganas de visibilizarse para 
normalizar su existencia, hacer activismo para dejar cambios para las 
nuevas generaciones y casarse si existiese un matrimonio civil igualitario.

¡Gracias por 
informarte!

Ahora, a alzar la voz 
con nosotrxs.



Pronunciamiento

Fotografía: Yssa Olivencia @yssaolivencia



“Cada voz levantada es semilla sembrada”

Desde la Asociación Familias Homoparentales Perú manifestamos 
la urgencia de ser incluidxs en una legislación que sea abrigo para 
cada ciudadanx sin distinción. 

En el presente estudio se halla que nuestras familias siguen 
creciendo y hay una intención relevante de seguir xaternando. Las 
familias diversas en nuestro país no somos solo las que hemos llenado 
esta encuesta. Inclusive, de ellas, solo hacia el 2020, se calculaba 
un número de 175,100 familias criando hijxs en el Perú. Además, es 
imprescindible puntualizar que no todas se encuentran en la misma 
situación de privilegio que refleja este estudio; y a medida que se 
interseccionan las diversidades y/o las realidades adversas, la 
violencia estatal y social impacta en mayor proporción.

Por otro lado, vemos que lxs agentes de cambio no solo son 
quienes participan del servicio público; desde el sector privado, como 
colegios, empresas, instituciones, se puede impartir una calidad de 
vida equitativa para alumnxs, trabajadorxs y/o clientxs, a través 
de la información, de iguales oportunidades y de una instauración 
de políticas y prácticas de diversidad e inclusión. Ello impactaría 
positivamente no solo en las familias diversas, sino en toda la entidad.

Si bien la muestra no es representativa a gran escala, cabe 
mencionar que se pudo recoger que un porcentaje mínimo de hijxs de 
familias diversas, se identificó como población diversa. Es decir, nos 
atreveríamos a cuestionar uno de los mitos más frecuentes respecto 
a nuestras xaternidades: el asegurar que, si somos personas diversas, 
nuestrxs hijxs también lo serán, como si la orientación sexual o la 
identidad de género se pudiese imponer o contagiar.



La necesidad de ser reconocidxs como familia a nivel Estado, 
no es por la intención de llamar la atención; sino, porque tal como 
se evidencia en este estudio, venimos haciendo gastos y esfuerzos 
adicionales, para casarnos, para comprar inmuebles, para acceder 
a oportunidades, para convivir, para emigrar, para tener hijxs, para 
estar aseguradxs y recibir atenciones médicas, para que nuestrxs hijxs 
estudien en lugares seguros y para poder vivir y morir con dignidad 
como cualquier otrx ciudadanx.

Sin embargo, algo que nos sorprendió gratamente de este 
pequeño sector de familias diversas, es que, pese a este contexto, 
y tal vez por haber hallado aliadxs en su camino, tal como lo vimos, 
tienen una actitud saludable y positiva, autopercepción de orgullo 
e intención de buscar el bienestar común. Un esencial paquete que 
podría movilizar grandes cambios.

Hay voces que se escuchan alto, otras quebradas, otras con 
esperanza. Algunas simplemente se apagaron. Hoy, tener que 
demostrar nuestra existencia y normalidad familiar a través de este 
estudio, posiblemente resultará poco concebible en los próximos años. 
Sin embargo, la falta de igualdad, la discriminación y la poca atención 
a nuestras demandas por políticas públicas, nos incita a tomar acción 
en conjunto, con un enorme e inquebrantable poder que no nos lo da 
el Estado, pero sí nuestros hogares.

Las personas diversas somos seres humanos, también nos 
enamoramos y tenemos familias. Urge normalizar, urge atención, 
urge protección. 

Que el mensaje llegue y cale. 

Que tu familia sonría y la mía, también.

Karenina  Alvarez (ella, she, her, hers)
Presidenta de la Asociación 

Familias Homoparentales Perú
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