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Las mujeres  

indígenas en el  

territorio peruano



5 985 551

4 477 195

2 906 885
2 153 167

3 078 666

2 324 028

Autoidentificados Hablantes

Total Hombres Mujeres

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo

49% 51%
48% 52%

Población autoidentificada indígena y población que  

habla una lengua indígena por sexo - 2017



Mujeres Indígenas de los Andes - 2017

2 777 328
2 507 480

269 848

2 947 773 2 669 329

278 444

Total Quechuas Aimaras

Autoidentificadas

Hombres Mujeres

1 818 938

2 209 731
2 040 507

228 653
221 357

212 236

Hablantes

Hombres Mujeres  

1 980 842

LIMA concentra la mayor cantidad de mujeres  

autoidentificadas como quechuas (656 mil).

Total Quechuas Aimaras Jaqaru

PUNO concentra la mayor cantidad de mujeres  

autoidentificadas como aimaras (162 429).

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Mujeres Indígenas de los Andes  

por grupos de edad - 2017

165 423
267 026

299 537

300 107
303 995

278 913
256 950

221 791
198 433

162 522
135 473

111 048
90 441

68 844
47 258

26 412
9 672

3 928

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

De 95 a más
De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años

La mayoría de mujeres autoidentificadas indígenas de la Andes tienen entre 25 a 29 años (10%).

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



27 266
18 559

12 440

45 873

106 474
104 138

28 223
19 131

12 782

46 338

Total Asháninka Awajún Shipibo-Konibo Otros pueblos

Hombres Mujer

Mujeres autoidentificadas como indígenas  

de la Amazonía - 2017

Las mujeres autoidentificadas indígenas de la Amazonía (51%) son ligeramente más que sus pares hombres (49%).

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Mujeres hablantes de una lengua indígena  

de la Amazonía - 2017

112 660

36 258
27 979

17 004
31 419

114 297

37 309
28 605

17 148
31 235

Total Asháninka Awajún Shipibo-Konibo Otros pueblos

Hombres Mujer

Las mujeres hablantes de una lengua indígena de la Amazonía (50%) son ligeramente más que sus pares hombres (50%).

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



12 363

15 944

13 925

12 966

11 603

9 390

8 211

6 486

4 789

3 688

2 773

1 943

1 109

716

568
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De 55 a 59 años

De 50 a 54 años
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De 30 a 34 años

De 25 a 29 años

De 20 a 24 años

De 15 a 19 años

De 12 a 14 años

Mujeres autoidentificadas como indígenas  

de la Amazonía, por grupos de edad - 2017

La mayoría de mujeres autoidentificadas indígenas de la Amazonía tienen entre 15 a 19 años ( 15%).

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Derecho a la  

identidad



Población Indígena sin DNI según lengua y sexo - 2007

29063

58970

28144409 30492803
58639141

Quechua Aimara Asháninka Otras lenguas

Hombres Mujeres

35%

55%

45%

Hombres Mujeres

65%

Castellano Total Indigena

Para 2007, 75 323 (65%) mujeres  

hablantes de una lengua indígena no  

tenían DNI.

El 67% (58 970) de la población quechuahablante sin DNI son mujeres.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población, VI de Vivienda y II de Comunidades Indígenas.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Población Indígena sin ningún documento de identidad  

según lengua y sexo - 2017

2 956

279

2 011

1 138

379

2 686 2 686

Quechua Aimara Asháninka Otras lenguas

Hombres Mujeres

4 464

42%

50%50%

58%

Hombres Mujeres

Castellano Total Indigena

Para 2017, 8 752 (58%) mujeres  

hablantes de una lengua indígena  

no tenían ningún documento de  

identidad.

El 60% (4 464) de la población quechuahablante sin documentos de identidad son mujeres.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Derecho a la  

educación



Porcentaje de I.E. en las comunidades nativas y campesinas

por nivel educativo - 2017

74%

86%
93% 91%

24%

40%

CC.NN. CC.CC.

Inicial Primaria Secundaria
Menos de la mitad de

comunidades nativas y

campesinas tiene una

I.E. de nivel secundaria.

De 2 604 CC.NN.
censadas, solo
611 tienen una
I.E. de nivel  
secundaria.

24%

Fuente: INEI – III Censo de Comunidades Nativas2017  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Población indígena que no sabe leer ni escribir, 2007 y 2017

23%

17%
14%

10%

31%

24%

Censo 2007 Censo 2017

Total Hombre Mujer

Total 918 917 778 994

Hombre 273 420 213 571

Mujer 645 497 565 423

565 423 mujeres  
indígenas no  
saben leer ni  
escribir.

24%

En 10 años el  
porcentaje en las  
mujeres se redujo  
7% mientras que  
el de los hombres  
en 4%.

7%

Fuente: INEI – II Censo de Comunidades Nativas 2007 y III Censo de Comunidades Nativas 2017  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



4%

7%
5%

18%

11%

6%

20%

16%

23%

17%

Castellano Quechua Aimara Asháninka Otras lenguas  
nativas

Hombre Mujer

Población censada sin nivel educativo por sexo y lengua indígena, 2017

Hombre 457 961 122 016 10 758 6 346 8 327

Mujer 673 963 399 802 36 420 8 693 13 245

Las brechas más amplias se ubican en la población hablante del quechua (13%) y aimara (11%),  

aunque los porcentajes más altos están entra las mujeres hablantes del asháninka (23%).

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Culminación y permanencia de la Educación Básica Regular

Niñas  
indígenas  
que terminan  
la primaria

84%*

Culminación

Mujeres  
adolescentes  
indígenas  
termina la  
secundaria

41%*

Atraso Escolar

Mujeres  
adolescentes  
indígenas con  
atraso escolar  
en el nivel  
secundario

20.4%**

Principales obstáculos

Fuente: *INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2018. ** Minedu - Censo Educativo 2018  

Elaboración: Defensoría del Pueblo

• Alta dispersión poblacional y  

lejanía

• Traslados costosos e inseguros

• Uniones de pareja y embarazos a  

temprana edad, sobre todo en  

zonas amazónicas.

• La educación sexual integral no es  

percibida por los docentes como  

parte de la formación integral de  

los estudiantes.

• Insuficiente servicio integral de  

educación a través de los modelos  

diversificados de educación  

secundaria en el ámbito rural.



Hitos de la supervisión defensorial al servicio de residencias  

estudiantiles en secundaria

Mayo/2017

Informe de Adjuntía  
Niñas yAdolescentes  

Indígenas.
Recomendaciones  
sobre el servicio  

educativo integral

Octubre/2015

Informe de Programa  
sobre las condiciones  
de la infraestructura de  

residencias estudiantiles  
en Amazonas.

Diciembre/2017

RM N° 732-2017-MINEDU

Creación del Modelo de  
Servicio Educativo Secundaria  
con Residencia Estudiantil en  

el ámbito rural

Diciembre/2018

DS N°006-2018-MIDIS

Qali Warma incluye a las  
Formas de Atención  

Diversificadas (FAD) en  
su servicio de  

alimentación escolar

Retos de lasresidencias
estudiantiles

• Garantizar el derecho a laeducación  
de adolescentes indígenas.

• Mayor infraestructura yservicios  
integrales para evitar su  
vulnerabilidad.

• Asegurar personal educativo que  
supervise la convivencia escolarlibre  
de violencia.

• Implementar servicio de  
alimentación completa conQali  
Warma.



Derecho a la  

salud



Comunidades campesinas según declararon contar con  

un establecimiento de salud – 2012 y 2017

4 994

6 682

3 071 3 240

1 923

3 363

Total Si No

Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario 2012 y I Censo de Comunidades Campesinas 2017.

61% 39% 48% 52%

2012 2017

Durante estos 5 años se registraron 1 688 nuevas comunidades campesinas, de las cuales solo el

10% (169) declaran contar con un establecimiento desalud.

Elaboración: Defensoría delPueblo



Comunidades nativas según declararon contar con un  

establecimiento de salud – 2007 y 2017

1 786

731 856
1 055

1 811

Total Si No

2 703

Fuente: INEI – II Censo de Comunidades Nativas 2007 y III Censo de Comunidades Nativas2017

41% 59% 32% 68%

2007 2017

Durante estos 10 años se registraron 917 nuevas comunidades nativas, de las cuales solo el 15%

(134) declararon contar con un centro desalud.

Elaboración: Defensoría delPueblo



Población hablante de una lengua indígena que declaró  

contar SIS por sexo - 2007 y 2017

Se evidencia un mayor incremento en la cobertura del SIS en mujeres indígenas (36%), frente a los hombres (31%).

28% 26%

57%

29%

65%

Censo 2007 Censo 2017

Total Hombre Mujer

61%

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y2017  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Promedio de hijos nacidos por mujer en edad fértil (15 a 49 años) que  

se identificaron como indígenas de los Andes y de la Amazonía –2017

Al finalizar la edad fértil de una mujer autoidentificada como parte de un pueblo indígena de la Amazonía, estapodría  

haber tenido entre 4 a 5 hijas o hijos; mientras que sus pares en los Andes podrían haber tenido, en promedio, entre3  

a 4 hijas o hijos.

0.1

1.2
1.8

2.4
2.9

3.3

0.4

1.5

0.6

2.5

3.4

4.1
4.6

4.9

1.1
1.7

2.1
2.4

2.7

0.1

15-19

0.5

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Andes Amazonía Mestizas , blancas y otras

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



13.3

3.2

16.5

6.0

1.6

7.6

29.2

8.2

37.4

21.9

6.9

28.9

8.8

3.3

12.1

Embarazadas con

el primer hijo

Total alguna vez

embarazadas

Ya son

madres

Quechua Aimara Lengua Amazónica 2/ Otra lengua nativa u originaria Castellano

Fuente: INEI – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar,2018  

Elaboración: Defensoría del Pueblo

2/ Comprende Asháninka, Awajún/Aguaruna, Shipibo-Konibo, Shawi/Chayahuita, Matsigenka/Machiguenga y Achuar.

De las  
adolescentes  
indígenas de la  
Amazonía alguna  
vez estuvo  
embarazadas.

37.4%

Uniones de pareja y

embarazos a  

temprana edad que  

pone en riesgo la  

salud y el desarrollo  

de las adolescentes.

Maternidad en adolescentes indígenas de 15-19 años

de edad, 2018



Mujeres fallecidas por muerte al nacer y complicaciones por el parto  

en las comunidades campesinas y nativas - 2017

Fuente: INEI - III Censo de Comunidades Nativas y I de Comunidades Campesinas, 2017  

Elaboración: Defensoría del Pueblo

199
174

153
127

46 47

250

200

150

100

50

0

Muerte al nacer Complicaciones con el parto

Total Comunidades Campesinas Comunidades Nativas

Durante el 2016 al 2017, fallecieron 199 neonatos al nacer y 174 mujeres por  

complicaciones por el parto en las comunidades indígenas.



Derecho a una vida  

libre de violencia



Porcentaje de mujeres que señalaron haber sufrido maltrato físico por  

otras personas según lengua materna - 2018

Las cifras representan a las mujeres que reportaron haber  

sufrido maltrato físico en el 2018 (ENDES 2018).

16.5

Fuente: INEI (2019) Oficio N° 334-2019-INEI/DTDIS que remite información desagregada a solicitud de la  

Defensoría del Pueblo sobre la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar,2018.

Elaboración: Defensoría del Pueblo

13.2 12.7

1.4

14.5

20

15

10

5

0

Quechuas Aimara Lenguas  
Amazonicas

Otras lenguas Castellano  
nativas



Formas de violencia familiar contra la mujer ejercida por el esposo o  

compañero, según lengua materna - 2018

74.7
72.9

44.9

70.6
64.8

40.0 42.6
38.7

42.9

23.5
20.0

29.3

11.5 10.0
4.6 2.2

6.0

Quechua Aimara
2/

Lengua Amazónica Otra lenguanativa
u originaria

Castellano

Total Psicológica y/o verbal Física Sexual

61.3

47.2
57.1

Fuente: INEI (2019) Oficio N° 334-2019-INEI/DTDIS que remite información desagregada a solicitud de la  

Defensoría del Pueblo sobre la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar,2018.

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Casos de violencia sexual contra mujeres indígenas  

atendidos en el Ministerio Público en el año 2018

Quechuas  
441

Aymaras,  
31

Awajún  
20

Otros, 34

Other, 54
55

149

36

120

180 166

160

140

120

100

80

60

40

20

0
Casos

0-10 11-14 15-17 18-21 22 a más

Fuente: Ministerio Público. Oficio N° 000877-2019-MP-FN-SEGFIN de fecha 27 de Febrero de 2019.

Mujeres indígenas víctimas de violencia sexual  

según grupos de edad,2018
Mujeres indígenas víctimas de violenciasexual  

según pueblo indígena,2018

Está pendiente la aprobación del Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia. Y  

medidas especiales de prevención y protección en zonas con presencia de población indígena.

Elaboración: Defensoría delPueblo



Derecho Económicos



Población indígena en edad de trabajar según sexo - 2007 y 2017

3,924,868

2007 2017

Total Hombre Mujer

Se observa entonces que, tanto en 2007 y en 2017, son más las mujeres indígenas en edad de trabajar que los

hombres en la misma condición.

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007 y2017  

Elaboración: Defensoría del Pueblo

3,272,128

2,050,172
1,701,817 1,874,699

1,570,311

52% 48% 52%48%



Población indígena según trabajó por algún pago la semana anterior  

al censo por sexo - 2007 y 2017

En 2017, todavía quedan 1 674 714 (73%) de mujeres indígenas, más de la mitad de las censadas, que no acceden a  

un trabajo por algún pago. Es decir, de 10 mujeres indígenas, 7 no tienen ingresos propios

68%

32%

Total

2007

Si No

44%
56%

Hombre

79%

21%

Mujer

2017

Si No

63%
73%

49%51%
37%

27%

Total Hombre Mujer

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007 y2017  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Principales ocupaciones de las mujeres indígenas remuneradas por  

agrupación según lengua indígena - 2007

35%

12%

29%
24%

49%

20%
15% 16%

27%

7%

36%
30%

Trabajo no calificado, Trabajo de servicio Agricultor, trabajador  
servicio, peón y afines personal y vendedor del calificadoagropecuario

comercio y mercado y pesquero

Otros

Total Mujer Hombre

Del total de mujeres que declararon tener un ingreso, el 49% trabajo en trabajos no  

calificados y el 20% en trabajos de servicio o comercio.

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda,2007  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Principales ocupaciones de las mujeres indígenas remuneradas por  

agrupación según lengua indígena - 2017

25%
30%30% 29% 29%

24%22% 22%
16%

9%

32%

Ocupaciones  
elementales

Trabajadores de los Agricultores y
servicios y vendedores trabajadores calificados

Otros

Total Mujer Hombre

37%

de comercios y agropecuarios,  
mercados forestales y pesqueros

Del total de mujeres que declararon tener un ingreso, el 30% trabajo en ocupaciones

elementales y el 29% en trabajos de servicio o comercio.

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda,2017  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Mujeres que declararon no trabajar pero que tenían  

algún negocio propio - 2017

56%

44%

55%

45%

54%
46%

49%51%
55%

45%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Hombre Mujer

Castellano Quechua Aymara Asháninka Otras lenguas
nativas

Del total de indígenas que declararon tener un negocio propio, en todos los  

casos, la mayoría de estos eran mujeres indígenas.

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda,2017  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Mujeres que declararon no trabajar y que se  

dedicaron al cuidado del hogar - 2017

7% 8% 13% 8% 11%

93% 92% 89%100%

80%

60%

40%

20%

0%

Castellano Quechua Aymara Asháninka Otras lenguas
nativas

Hombre  

92%

Mujer  

87%

Del total de indígenas que declararon haberse dedicado al cuidado del  

hogar, en todos lo casos, el mayor porcentaje eran mujeres.

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda,2017  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Derecho a la  

Propiedad



Comuneros inscritos en el padrón comunal por sexo, 2012

65,549

387,128
332,913

54,215

Total Campesina Nativa

Hombres Mujeres

651,104
585,555

Del total de comuneros inscritos al 2012, el 37% eran mujeres. En las comunidades  

campesinas solo el 36% eran mujeres y en las nativas solo el 45%.

Fuente: INEI – IV Censo Nacional Agropecuario2012  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Población indígena que realiza labores en la chacra según lengua  

indígena por sexo - 2017

65% 66%
58%

63% 64%

35% 34%
42%

37% 36%

Total Quechua Aymara Asháninka Otras lenguas  
nativas

Hombre Mujer

Del total de indígenas que declararon haberse dedicado a las labores de chara y no  

a un trabajo remunerado, en todos lo casos, el mayor porcentaje eran hombres.

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivienda,2017  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Participación de las  

mujeres indígenas



Porcentaje de mujeres participantes de sesiones del GTPI

42%

58%

SESIONES  

DESCENTRALIZADAS DEL GTPI

Mujeres Hombres

36%

64%

SESIONES ORDINARIAS Y  
EXTRAORDINARIAS DEL GTPI

Mujeres Hombres

En las sesiones descentralizadas del GTPI, hasta la fecha  

reportada, 63 mujeres participaron, mientras que los  

hombres participantes fueron 88.

En las sesiones ordinarias y extraordinarias del GTPI,  

hasta la fecha reportada, 155 mujeres participaron,  

mientras que los hombres participantes fueron273.

Fuente: Ministerio de Cultura (2019) . Oficio Nº D000056-2019-DGCI/MC de fecha 19 de agosto de 2019  

Elaboración: Defensoría del Pueblo



Fuente: INEI, Censo Nacional 2017.Fuente: INEI, IV CENAGRO 2012.

Brecha en el acceso de las mujeres indígenas al cargo de  
presidencia comunal

4% 2%

Comunidades Campesinas Comunidades Nativas

Presidentas(es) comunales por  
sexo, 2012

Hombre Mujer

96% 98%

5% 4%

Comunidades Campesinas Comunidades Nativas

Presidentas(es) comunales por  
sexo, 2017

Hombre Mujer

95% 96%

4794 1086

200 22

5844 2371

333 102



Pendiente: La modificación de la Ley Nº 22175. Ley de  

comunidades nativas y de desarrollo agrario de las  

regiones de selva y ceja de selva

Artículo 22º.

La Junta Directiva es el órgano responsable del Gobierno y  

Administración de la Comunidad y está constituida por el 

Jefe, Secretario y Tesorero. Aquellas Comunidades que se  

organicen empresarialmente designarán un Secretario de  

Secretario de Producción y Comercialización.



Artículo derogado Artículo vigente

Artículo 19.- La Directiva Comunal es  

el órgano responsable del gobierno y  

administración de la Comunidad; está  

constituida por un Presidente,  

Vicepresidente y cuatro Directivos  

como mínimo.

Artículo 19.- La Directiva Comunal es el órgano

responsable del gobierno y administración de la

Comunidad; está constituida por la Presidencia,

Vicepresidencia y cuatro Directivos como mínimo.

La Directiva comunal debe incluir un número  

no menor de 30% de mujeres o varones en su  

conformación.

Avance: Ley Nº 30982, Ley que modifica la Ley 24656,  

Ley general de comunidades campesinas, para fortalecer  

el rol de la mujer en las comunidades campesinas.



Derecho a la  

consulta previa



Participación en la consulta previa
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previa

Hombres Mujeres

Fuente: Ministerio de Cultura. Oficio N°000008-2019/DCP/DGP/VMI/MC del 14 de febrero del 2019.  

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Durante el proceso de consulta previa se garantiza la presencia pero no la participación  

efectiva de las mujeres indígenas, ni se contemplan sus necesidades específica o sus roles.



Falta de condiciones para  
garantizar la participación de las  

mujeres indígenas

• Lenguaje claro/no técnico

• Lengua materna

• Facilidades logísticas

• Espacios adecuados

• Capacitación en liderazgos
• Dialogar sobre impactos

diferenciados

Mejorar condiciones para la  

participación en consulta previa



Participación en la  

cuota indígena



Total 2006 2010 2014 2018

Total 2117 165 325 577 1050

Hombre 1073 78 158 295 542

Mujer 1044 87 167 282 508

Candidaturas indígenas a consejerías  

regionales de 2006 a 2018 según sexoy  

proceso electoral

Total Hombre Mujer

Total 2006 2010 2014 2018

Total 79 16 14 15 34

Hombre 55 10 7 10 28

Mujer 24 6 7 5 6

Indígenas electos a consejerías regionales  

de 2006 a 2018 según sexo y proceso  

electoral

Total Hombre Mujer

Fuente: Jurado Nacional deElecciones  

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Candidaturas indígenas a Consejerías Regionales al 2018



Candidaturas indígenas a regidurías  

provinciales de 2006 a 2018 según sexoy  

proceso electoral

Total 2006 2010 2014 2018

Total 5477 463 512 1699 2803

Hombre 3257 246 269 1015 1727

Mujer 2220 217 243 684 1076

Total Hombre Mujer

Indígenas electos a regidurías provinciales  

de 2006 a 2018 según sexo y proceso  

electoral

Total 2006 2010 2014 2018

Total 362 21 34 116 191

Hombre 302 16 24 100 162

Mujer 60 5 10 16 29

Total Hombre Mujer

Fuente: Jurado Nacional deElecciones  

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Candidaturas indígenas a Regidurías Provinciales al 2018



Candidaturas indígenas totales según

año de elección por sexo

Total 2006 2010 2014 2018

Total 7594 628 837 2276 3853

Hombre 4330 324 427 1310 2269

Mujer 3264 304 410 966 1584

Total Hombre Mujer

Total 2006 2010 2014 2018

Total 441 37 48 131 225

Hombre 357 26 31 110 190

Mujer 84 11 17 21 35

Indígenas electos totales según

año de elección por sexo

Total Hombre Mujer

Fuente: Jurado Nacional deElecciones  

Elaboración: Defensoría del Pueblo

Total de candidaturas indígenas a

consejerías y regidurías al 2018



Sobre la cuota indígena

Se observa que la cuota indígena ha sido efectiva  

para que las mujeres indígenas participen de las  

listas de candidaturas, pero no ha garantizado que  

estas sean elegidas o ingresen a un cargo,  

alejándolas de los espacios de toma de decisión  

locales y de gobierno del Estado.



Conclusiones



Se advierte que, en la mayoría de los casos, las  

mujeres indígenas representan cifras  

desfavorables respecto de sus pares hombres,  

observándose una situación de desigualdad en el  

reconocimiento y ejercicio de sus derechos  

fundamentales.

Conclusión N° 1



Existe una falta de información estadística a nivel  

nacional, desagregada por autoidentificación y por  

género, que invisibiliza la situación de desventaja  

que afrontan, particularmente, las mujeres  

indígenas.

Conclusión N° 2




