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 Las  brechas  de  género  “son  las  diferencias  que  exhiben  los  sexos  en  cuanto  a  oportunidades,  acceso, 
 control  y  uso  de  los  recursos  que  les  permiten  garantizar  su  bienestar  y  desarrollo  humano.  Son 
 producto  histórico  de  actitudes  y  prácticas  discriminatorias  tanto  individuales  como  sociales  e 
 institucionales,  que  obstaculizan  el  disfrute  y  ejercicio  equitativo  de  los  derechos  ciudadanos  por  parte 
 de hombres y mujeres”  2  . 

 Estas  son  relevantes,  ya  que  permiten  la  producción  de  conocimientos:  identificar  y  evidenciar  las 
 desigualdades  de  género  existentes  en  diferentes  ámbitos  de  la  realidad  (económico,  social,  político, 
 cultural  y  ambiental).  Igualmente,  se  constituyen  en  insumos  claves  para  el  diseño  y  gestión  de  políticas 
 públicas  orientadas  a  promover  la  igualdad  de  género;  así  como  para  la  rendición  de  cuentas  y 
 transparencia  de  la  gestión  pública.  Del  mismo  modo,  son  herramientas  útiles  para  que  la  sociedad  civil 
 pueda  ejercer  su  derecho  a  la  participación:  ejercer  vigilancia  ciudadana  sobre  el  nivel  de  avance  en  la 
 reducción de estas brechas, e incidir políticamente sobre su cumplimiento y mejora. 

 A  nivel  internacional,  el  Informe  Mundial  sobre  la  Brecha  de  Género  2024  del  Foro  Económico  Mundial 
 –el  cual  analiza  la  situación  en  146  países–  señala  que  “la  falta  de  cambios  significativos  y 
 generalizados  desde  la  última  edición  ralentiza  el  ritmo  de  progreso  hacia  la  paridad.  Según  los  datos 
 actuales,  se  necesitarán  134  años  para  alcanzar  la  paridad  plena,  aproximadamente  cinco  generaciones 
 después  de  la  meta  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  de  2030”  3  .  Asimismo,  expone  que 
 el  avance  en  materia  de  igualdad  de  género  ha  tenido  obstáculos  importantes  como  crisis  sucesivas, 
 precarización  de  la  infraestructura  social  y  de  cuidados,  acentuación  de  las  desigualdades  existentes, 
 así como la reticencia a adoptar medidas conducentes a promover la igualdad de género  4  . 

 Además,  este  reporte  precisa  que,  en  el  2024,  la  paridad  global  alcanzó  el  68.5%,  con  una  mejora 
 reducida  del  0.1%  en  relación  con  el  2023.  En  el  caso  de  América  Latina  y  el  Caribe,  se  identifica  un 
 74.2%  de  paridad  de  género,  ocupando  el  tercer  lugar  a  nivel  de  las  regiones  del  mundo.  Como  se 
 puede  ver  en  las  siguientes  figuras,  el  Perú  se  ubica  en  la  posición  40  a  nivel  global  (75.5%);  sin 
 embargo,  tiene  una  variación  de  -0.9%  con  respecto  al  2023.  Específicamente,  en  nuestro  país,  se 
 observa  mayores  progresos  en  el  cierre  de  brechas  de  género  asociadas  a  logro  educativo  (99%),  y 
 salud  y  supervivencia  (96.4%),  en  comparación  con  las  brechas  de  género  de  participación  económica  y 
 oportunidades (68.6%) y empoderamiento político (38%). 

 4  Ibid., p. 58 
 3  World Economic Forum. (2024). Global Gender Gap Report 2024, p. 5 
 2  MIMP. (2019). Política Nacional de Igualdad de Género-PNIG, p. 43 

 1  Magíster  en  Género,  Sexualidad  y  Políticas  Públicas.  Profesional  en  ciencias  sociales  con  experiencia  senior  en 
 la  conducción  y  gestión  por  resultados  de  proyectos,  programas  y  políticas  públicas  en  diferentes  realidades  y 
 campos  del  desarrollo  –impulsadas  por  entidades  públicas,  de  la  sociedad  civil  y  organismos  de  cooperación 
 internacional–;  así  como  en  la  incorporación  de  enfoques  de  desarrollo  sostenible,  género,  interculturalidad, 
 inclusión social y derechos humanos. 



 Figura 1.  Clasificación del Índice Global de Brecha de Género por región, 2024 

 Nota: Adaptado de The Global Gender Gap Index rankings by region, 2024, de World Economic Forum, 2024 

 Figura 2.  Perfil económico de Perú, 2024 

 Nota:  Adaptado de The Global Gender Gap Index rankings by region, 2024, de World Economic Forum, 2024 



 Por  otro  lado,  la  Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL)  informa  que  en  relación 
 con  el  cumplimiento  del  Objetivo  de  Desarrollo  Sostenible-ODS  5:  Igualdad  de  género,  a  pesar  de  que 
 existen  avances  a  nivel  de  América  Latina  y  el  Caribe,  incluyendo  el  Perú,  en  materia  legislativa  para  la 
 protección  de  los  derechos  de  las  mujeres  (paridad  política  y  violencia  de  género),  se  prevé  que  solo 
 una  de  las  cinco  metas  de  este  ODS  pueda  ser  lograda  en  el  tiempo  establecido.  Asimismo,  precisa  la 
 persistencia  de  problemas  críticos  como  el  aumento  de  feminicidios,  la  sobrecarga  de  trabajo  doméstico 
 no  remunerado,  así  como  barreras  en  el  acceso  a  recursos  económicos  y  tecnológicos  5  .  Del  mismo 
 modo,  es  importante  señalar  que  el  2022,  a  nivel  regional,  se  reporta  un  índice  de  118  mujeres  viviendo 
 en  hogares  en  condición  de  pobreza  por  cada  100  hombres  6  ;  así  como  el  incremento  de  la 
 vulnerabilidad  de  las  mujeres  en  un  contexto  de  crisis  climática  7  ,  crisis  de  movilidad  humana  8  y  en 
 situaciones de conflicto  9  . 

 9  Ibid., p. 87-91 
 8  Ibid., p. 73-76 
 7  Ibid., p. 59-62 

 6  Naciones  Unidas  y  RCP  LAC  (2024).  Perfil  Regional  de  Igualdad  de  Género  para  América  Latina  y  el  Caribe, 
 p.30 

 5  CEPAL.  (2025).  América  Latina  y  el  Caribe  y  la  Agenda  2030  a  cinco  años  de  la  meta:  ¿cómo  gestionar  las 
 transformaciones para acelerar el progreso? p.5 



 Figura 3.  América Latina y el Caribe: avances en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 

 Nota: Adaptado de América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 a cinco años de la meta: ¿cómo gestionar las transformaciones para acelerar 
 el progreso? CEPAL, 2025 



 Es  importante  mencionar  que,  tanto  la  CEPAL  10  como  las  Naciones  Unidas  11  coinciden  en  plantear  que 
 América  Latina  y  el  Caribe  presentan  problemas  estructurales  e  históricos  que  son  dificultades 
 importantes  para  el  logro  de  los  ODS  en  general,  y  en  particular  con  el  ODS  5.  Entre  ellos  destacan  el 
 bajo  crecimiento  económico  durante  la  última  década.  Asimismo,  la  persistencia  y  el  incremento  de  la 
 desigualdad  social,  repercutiendo  en  poblaciones  que  experimentan  mayores  injusticias  como  las 
 infancias,  las  mujeres,  los  pueblos  indígenas,  la  población  afrodescendiente  y  jóvenes.  Igualmente,  las 
 escasas  capacidades  institucionales  y  de  gobernanza  tienen  un  impacto  desfavorable  en  la  adopción  de 
 políticas  públicas  que  respondan  de  manera  efectiva  a  las  necesidades  diferenciadas  de  la  ciudadanía. 
 De ahí la necesidad de redoblar esfuerzos y recursos para abordar dichos desafíos. 

 A  nivel  nacional,  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  e  Informática  (INEI)  viene  reportando  anualmente  el 
 Informe  anual  Brechas  de  género,  lo  cual  constituye  un  avance  importante  para  visibilizar  la  situación  de 
 las  mujeres  y  hombres  en  diferentes  ámbitos  de  la  vida,  identificando  la  variación  de  las  disparidades 
 existentes.  Según  el  último  informe  2024,  la  medición  del  Índice  de  Igualdad  de  Género  –que  abarca 
 tres  dimensiones:  logros  de  salud  reproductiva,  empoderamiento  y  participación  en  la  fuerza  laboral–  se 
 ubicó  en  0,320,  observándose  una  disminución  progresiva  desde  el  2000,  como  se  puede  observar  en 
 la siguiente imagen. 

 Figura 4.  Perú: evolución del índice de desigualdad  de género 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 

 11  Naciones  Unidas  y  RCP  LAC  (2024).  Perfil  Regional  de  Igualdad  de  Género  para  América  Latina  y  el  Caribe, 
 p.98 

 10  CEPAL.  (2025).  América  Latina  y  el  Caribe  y  la  Agenda  2030  a  cinco  años  de  la  meta:  ¿cómo  gestionar  las 
 transformaciones para acelerar el progreso? p.167 



 Este Informe reporta como principales hallazgos, los siguientes: 

 Población 
 ➢  Se  estima  un  total  de  17  millones  163  mil  mujeres  (50,4%)  y  16  millones  876  mil  hombres 

 (49,6%). 
 ➢  En  cuanto  a  la  fecundidad  femenina,  se  advierte  una  disminución:  en  el  año  2011  se  reportó  que 

 las  mujeres  tenían  en  promedio  2,6  hijos  y  en  2023  el  promedio  es  de  1,8  hijos;  sin  embargo, 
 esta tasa es más alta en las zonas rurales (2,7) en comparación a las zonas urbanas (1,7). 

 ➢  Se  registra  un  77,4%  de  mujeres  unidas  entre  15  y  49  años  que  usan  algún  método 
 anticonceptivo,  existiendo  un  incremento  en  el  uso  de  métodos  modernos,  especialmente  en  las 
 zonas urbanas. 

 ➢  Durante  el  periodo  2020-2025,  se  estima  una  esperanza  de  vida  femenina  de  79,8  años  y  en  el 
 caso  de  los  hombres  de  75,5  años;  siendo  menor  en  departamentos  con  mayor  pobreza. 
 Además,  se  refiere  que  si  bien  las  mujeres  vivirían  más  años,  tienen  mayores  dificultades  que 
 afectan su calidad de vida a lo largo de su ciclo de vida. 

 Figura 5.  Población estimada proyectada por sexo,  2024 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 



 Salud 
 ➢  El  2020,  se  reportó  una  tasa  de  mortalidad  infantil  de  69  por  cada  100.000  nacidos  vivos.  Si  bien 

 se  observa  un  descenso  desde  1990  (265),  es  preocupante  dicha  tasa,  lo  cual  estaría  asociado 
 con  problemas  en  el  acceso  a  servicios  de  salud  y  de  una  atención  de  calidad  durante  todo  el 
 proceso de atención materna, especialmente en las zonas rurales. 

 ➢  El  2023,  se  identificó  que  un  8,2%  de  las  adolescentes  de  15  a  19  años  tenían  al  menos  un 
 hijo/a  o  estaban  embarazadas  de  su  primer  hijo/a.  A  pesar  de  que  existe  una  disminución  en  los 
 últimos  años,  es  alarmante  la  persistencia  de  este  problema,  especialmente  por  el  elevado 
 registro  en  las  zonas  rurales  (17,1%)  y  en  poblaciones  con  condición  socioeconómica  en 
 quintiles más bajo (17,3%) y bajo (12%). 

 ➢  El  2023,  se  reportó  que  un  48%  de  mujeres  y  un  38,1%  de  hombres  padecen  de  algún  problema 
 de salud crónica. 

 ➢  Entre  las  principales  causas  de  muerte  se  encuentran  el  cáncer  (22,6%  en  mujeres  y  17,6%  en 
 hombres),  enfermedades  del  sistema  circulatorio  (15,3%  en  mujeres  y  14,3%  en  hombres)  e 
 influenza y neumonía (12,4% en mujeres y 11,2% en hombres). 

 ➢  Entre  1988  y  2023,  se  ha  reportado  50  mil  737  casos  del  VIH/SIDA,  de  los  cuales  el  22,4%  son 
 mujeres  y  el  77,6%  son  hombres,  notándose  un  incremento  significativo  de  casos  en  mujeres:  en 
 1988 se registraron 35 casos y el 2023 esto ascendió a 318 casos. 

 ➢  Con  respecto  a  la  cobertura  de  seguro  de  salud,  el  2023  se  registra  un  90%  de  mujeres  y  86,7% 
 de  hombres  que  acceden  a  algún  seguro  de  salud,  especialmente  al  Sistema  Integrado  de 
 Salud-SIS, en comparación con el Seguro Social ESSALUD u otro. 

 Figura 6.  Adolescentes de 15 años a 19 años que ya  son madres o que están embarazadas por primera vez, 
 según área de residencia, 2013-2023 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 



 Educación 
 ➢  El  2023,  la  tasa  de  asistencia  en  nivel  primario  es  de  93,2%  de  mujeres  y  92,5%  hombres,  y  en 

 el  nivel  secundario  es  de  85,5%  de  mujeres  y  85%  de  hombres.  Con  respecto  a  la  tasa  de 
 asistencia  de  educación  superior  es  de  32,7%  de  mujeres  y  27,4%  de  hombres;  sin  embargo, 
 existe brechas en algunos departamentos. 

 ➢  Ese  mismo  año,  se  registró  un  7%  de  analfabetismo  en  mujeres  de  15  años  a  más  y  2,6%  en 
 hombres,  siendo  más  alta  en  población  adulta  y  adulta  mayor,  en  las  zonas  rurales  y  en 
 población con lengua materna indígena. 

 Figura 7.  Tasa de analfabetismo de mujeres y hombres de 15 y más años, según grupos de edad, 2023 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 

 Empleo e ingreso 
 ➢  El  2023,  la  tasa  de  actividad  de  las  mujeres  fue  de  62%  y  de  los  hombres  78,2%,  existiendo  un 

 incremento  en  las  zonas  rurales  en  el  caso  de  las  mujeres  (73,2%)  y  en  el  caso  de  los  hombres 
 (87,9%). 

 ➢  Se  observa  una  mayor  presencia  de  mujeres  en  micro  o  pequeñas  empresas  (69,8%),  y  si  bien 
 los  hombres  también  tienen  una  alta  presencia  en  este  sector  (64,3%),  un  porcentaje 
 significativo de ellos participan en establecimientos más grandes (20,6%). 

 ➢  Según  ramas  de  actividad,  las  mujeres  participan  con  mayor  presencia  en  sectores  como 
 servicios  (44,7%),  comercio  (25,8%)  y  agricultura,  pesca  y  minería  (21,1%),  y  los  hombres  tienen 
 mayor  participación  en  servicios  (40,1%),  agricultura,  pesca  y  minería  (26,7%)  y  construcción 
 (11,3%).  Es  importante  mencionar  que,  en  el  sector  servicios,  las  mujeres  realizan  actividades 
 vinculadas  con  el  trabajo  doméstico  o  de  cuidado,  las  cuales  son  las  menos  remuneradas  y  con 
 precarias condiciones laborales, así como las menos valoradas socialmente. 

 ➢  El  2023,  la  tasa  de  desempleo  fue  mayor  en  el  caso  de  las  mujeres  (6,4%)  que  en  los  hombres 
 (4,5%). 



 ➢  El  2023,  el  ingreso  promedio  de  las  mujeres  fue  de  1405,  soles,  mientras  que  el  de  los  hombres 
 fue  de  1873,5  soles,  es  decir  que  las  mujeres  ganaban  25%  menos.  Esta  brecha  también  se 
 refleja  en  zonas  urbanas  y  rurales.  Sin  embargo,  es  importante  advertir  que  existe  una  mayor 
 presencia  de  mujeres  de  14  y  más  años  que  no  tienen  ingresos  propios  (28,7%)  en  contraste 
 con  los  hombres  (13%),  siendo  la  disparidad  más  alta  en  las  mujeres  de  zonas  rurales  (38,9%)  y 
 en las mujeres adultas mayores (30,6%). 

 ➢  El  2023,  la  participación  en  el  sistema  financiero  formal  fue  del  55,1%  de  mujeres  y  56,6%  de 
 hombres de 18 años a más. 

 ➢  Según  la  Encuesta  Nacional  de  Uso  del  Tiempo-ENUT  12  ,  el  2024,  se  registró  que  las  mujeres 
 invierten  más  tiempo  en  el  trabajo  total  13  durante  todos  los  días  de  la  semana  (especialmente  los 
 domingos)  en  comparación  con  los  hombres,  como  se  puede  apreciar  en  la  figura  9.  Con 
 respecto  al  trabajo  en  la  ocupación  (remunerado),  se  advierte  que  los  hombres  dedican  un 
 tiempo  promedio  mayor  en  comparación  a  las  mujeres:  los  días  de  semana,  los  hombres 
 invierten  2  horas  y  12  minutos  más,  y  los  fines  de  semana  dedican  1  hora  y  17  minutos  más.  En 
 cuanto  al  trabajo  no  remunerado,  se  identifica  que  las  mujeres  dedican  un  tiempo  promedio 
 mayor  en  contraste  con  los  hombres:  los  días  de  semana,  las  mujeres  invierten  2  horas  y  58 
 minutos  más,  y  los  fines  de  semana,  dedican  2  horas  y  25  minutos  más.  Ello  da  cuenta  de  la 
 persistencia  de  una  brecha  en  la  asunción  de  corresponsabilidades  en  el  hogar,  ya  que  a  pesar 
 de  que  las  mujeres  vienen  participando  en  el  mercado  laboral,  siguen  asumiendo  una  mayor 
 carga de labores domésticas y de cuidado. 

 Figura 8.  Perú: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de mujeres y hombres, según área de 
 residencia, 2023 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 

 13  Es  preciso  indicar  que,  el  trabajo  total  comprende  el  trabajo  en  la  ocupación  (remunerado)  y  el  trabajo  no 
 remunerado (labores domésticas, cuidado de familiares, etc.). 

 12  INEI. (2025). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo-ENUT 2024: Principales resultados, p. 41 



 Figura 9.  Perú: Trabajo total que dedica la población de 12 años y más edad por sexo, según día de semana, 
 sábado, domingo, 2024 (Horas y minutos) 

 Nota: Adaptado de Encuesta Nacional de Uso del Tiempo-ENUT 2024: Principales resultados, de INEI, 2025 

 Brecha digital de género 
 El  2023,  se  registró  que  un  78,7%  de  hombres  usan  el  internet,  mientras  que  en  el  caso  de  las  mujeres 
 es  de  75,4%.  Si  bien  esta  brecha  se  ha  ido  reduciendo  en  la  última  década,  esta  se  amplía  más  en 
 zonas rurales: mujeres con 48,4% y hombres 58,9%. 

 Figura 10.  Perú: Uso de internet por mujeres y hombres,  según área de residencia, 2013-2023 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 



 Violencia de género 
 ➢  El  2023,  se  registró  un  total  de  166  313  casos  sobre  violencia  familiar  y/o  sexual  de  los  cuales  el 

 85,5%  corresponden  a  mujeres  (142  182)  y  el  14,5%  a  hombres  (24  131).  Es  decir  que,  las 
 mujeres  reportan  6  veces  más  casos  de  violencia  que  los  hombres.  Es  importante  anotar  que,  se 
 observa una persistencia significativa del problema del 2015 al 2023. 

 ➢  El  2023,  se  registró  146  casos  de  feminicidio,  que  es  el  grado  extremo  de  la  violencia  contras  las 
 mujeres,  advirtiéndose  la  continuidad  del  problema  desde  el  2015  al  2023.  Los  lugares  con 
 mayor  incidencia  son  Lima  Metropolitana,  Lima  región,  La  Libertad,  Huánuco,  Junín,  Cusco, 
 Arequipa y Puno; siendo el victimario más frecuente el esposo/pareja/conviviente (55%) 

 ➢  El  2023,  se  registró  un  total  de  6442  casos  de  violencia  sexual  a  menores  de  18  años;  de  los 
 cuales,  el  93%  (5994)  fueron  mujeres  y  el  7%  (448)  hombres.  Además,  se  advierte  la 
 persistencia  y  el  incremento  de  este  problema  desde  el  2014  al  2023,  lo  cual  demuestra  la 
 gravedad de este. 

 Figura 11.  Perú: Casos registrados de violencia familiar  y/o sexual por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
 Vulnerables, según sexo, 2015-2023 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 



 Figura 12.  Perú: Víctimas de feminicidio, 2015-2023 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 

 Figura 13.  Perú: Denuncias por violencia sexual a personas menores de 18 años de edad, según sexo, 2014-2023 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 



 La mujer en actividades agropecuarias 
 ➢  El  2023,  se  registra  que  el  32%  de  mujeres  conducen  unidades  agropecuarias;  mientras  los 

 hombres un 68%. 
 ➢  Las  principales  características  de  este  grupo  de  mujeres  es  que  son  principalmente  adultas 

 (36,6%)  y  adultas  mayores  (35,3%),  mayormente  tienen  nivel  de  educación  primaria  (48,3%), 
 tienen  mayor  presencia  en  la  sierra  del  país  (35,4%),  se  dedican  regularmente  a  actividades 
 pecuarias  (53,6%),  poseen  un  promedio  de  superficie  de  4,6  hectáreas  (1,8  h  agrícola  y  2,8  h  no 
 agrícola)  mientras  que  los  hombres  poseen  7  hectáreas  (3  ha  agrícolas  y  4  no  agrícola),  y  solo  el 
 31,2% tiene un título de propiedad en comparación con los hombres (68,8%) 

 ➢  El  2012,  de  un  total  de  691  921  mujeres  productoras  agropecuarias,  solo  el  6,4%  gestionaron  el 
 acceso a un crédito, otorgándose al 89,5% de este grupo. 

 ➢  El  2023,  solo  un  7,2%  de  productores  agropecuarios  recibieron  algún  tipo  de  capacitación: 
 29,4%  fueron  mujeres  y  70,6%  hombres.  El  grupo  de  mujeres  que  recibieron  mayor  capacitación 
 a nivel regional fueron las de la selva (9,1%). 

 ➢  El  2023,  se  registró  que  del  total  de  productos  agropecuarios  solo  el  3,2%  accedieron  a 
 asistencia  técnica:  26%  fueron  mujeres  y  74%  hombres.  El  grupo  de  mujeres  que  accedieron  a 
 mayor capacitación a nivel regional fueron las de la selva (6,9%) 

 Figura 14.  Perú: Promedio de superficie que poseen  mujeres y hombres productores agropecuarios, 2012 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 



 Figura 15.  Perú: Productores agropecuarios que son propietarios de al menos una de las parcelas que conforman 
 la unidad agropecuaria, según sexo, 2023 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 

 Participación política 
 ➢  El  2024,  se  reporta  que  el  gabinete  ministerial  estuvo  compuesto  por  un  21,1%  de  mujeres  y  un 

 78,9% de hombres. 
 ➢  Durante  el  periodo  2021-2026  se  reporta  que  el  37,7%  de  representantes  en  el  Parlamento 

 Nacional  son  mujeres;  sin  embargo,  durante  el  periodo  de  1956  al  2026  se  observa  que  dicha 
 cifra ha sido menor al mecanismo de cuotas del 30%. 

 ➢  A  nivel  del  gobierno  local,  durante  el  periodo  2023-2026,  el  promedio  de  representación  de 
 mujeres  fue  de  solo  5,4%  mientras  que  el  de  los  hombres  fue  94,6%.  Si  bien  ha  existido  un  ligero 
 incremento  del  último  periodo  al  vigente,  se  observa  que  esta  escasa  participación  de  mujeres 
 persiste desde 1983 a la fecha. 

 ➢  Durante  el  periodo  2023-2026,  se  identifica  un  47,7%  de  mujeres  en  cargos  de  regidoras  en  el 
 gobierno local, con lo cual se advierte un incremento desde el último periodo. 



 Figura 16.  Perú: Participación de mujeres y hombres en el gabinete ministerial, 2024 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 

 Figura 17.  Perú: Mujeres electas en el Parlamento  Nacional, 1956- 2026 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 



 Figura 18.  Perú: Alcaldesas y alcaldes electas/os, 1983/1986 – 2023/2026 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 

 Figura 19.  Perú: Regidoras/regidores electas/os, 1983/1986  – 2023/2026 

 Nota: Adaptado de Perú: Brechas de género, avances hacia la igualdad de Mujeres y hombres, de INEI, 2024 



 Como  se  puede  apreciar,  hay  algunos  avances  en  cuanto  al  cierre  de  brechas  de  género  en  nuestro 
 país  como  el  acceso  a  servicios  de  salud  y  educación,  y  a  la  participación  política  a  nivel  local  (aunque 
 esta  ha  sido  fluctuante  durante  las  últimas  décadas);  sin  embargo,  persisten  disparidades  marcadas 
 como  la  violencia  de  género,  el  acceso  a  recursos  económicos  y  mejores  condiciones  laborales,  así 
 como  la  sobrecarga  de  trabajo  doméstico.  Del  mismo  modo,  es  importante  tener  en  cuenta  que  las 
 cifras  nacionales,  si  bien  nos  dan  un  panorama  general  de  los  logros,  hay  brechas  de  género  que  se 
 agudizan  o  persisten  cuando  se  analiza  según  zona  de  procedencia,  grupo  etario,  nivel  educativo, 
 pertenencia étnica, entre otros. 

 Esta  situación  muestra  los  grandes  desafíos  que  se  tiene  en  el  país  y  la  importancia  de  contar  con 
 instituciones  especializadas  para  impulsar  la  incorporación  del  enfoque  de  género  en  la  gestión  pública 
 y  promover  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  en  todo  el  territorio.  En  ese  sentido,  resulta  clave  la 
 actuación  del  Ministerio  de  la  Mujer  y  Poblaciones  Vulnerables-MIMP  que  como  ente  rector  tiene  como 
 misión  “Garantizar  la  igualdad  y  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  de  las  mujeres  y  poblaciones 
 vulnerables;  modificando  los  patrones  y  constructos  socioculturales  discriminatorios  y  no  igualitarios; 
 previniendo  y  atendiendo  situaciones  de  violencia,  desprotección  o  riesgo,  de  manera  pertinente  y 
 oportuna”  14  . 

 Del  mismo  modo,  reiterar  el  papel  fundamental  de  todo  el  Estado,  a  través  de  sus  órganos  de  gobierno 
 a  nivel  nacional,  regional  y  local,  para  “garantizar  a  mujeres  y  hombres  el  ejercicio  de  sus  derechos  a  la 
 igualdad,  dignidad,  libre  desarrollo,  bienestar  y  autonomía,  impidiendo  la  discriminación  en  todas  las 
 esferas  de  su  vida,  pública  y  privada,  propendiendo  a  la  plena  igualdad”  15  –tal  como  lo  establece  La  Ley 
 de  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  correspondencia  con  normas 
 internacionales–  que  deben  fortalecer  el  trabajo  concertado  con  la  sociedad  civil,  en  particular  con  las 
 mujeres en toda su heterogeneidad. 

 Finalmente,  en  consonancia  con  ello,  es  necesario  recordar  que  promover  la  igualdad  de  género  es  un 
 Objetivo  de  Desarrollo  Sostenible  que  tenemos  a  nivel  global  y  pieza  clave  para  impulsar  el  desarrollo 
 multidimensional  y  fortalecer  la  democracia  en  cada  lugar  del  mundo.  De  ahí  que  diferentes  instancias 
 como  el  Foro  Económico  Mundial  16  y  las  Naciones  Unidas  17  hagan  un  llamado  a  la  acción  para  que 
 todos  los  países  refuercen  las  políticas  públicas  con  enfoque  de  igualdad  de  género,  incrementen  el 
 financiamiento,  produzcan  conocimientos  y  estadísticas  sensibles  al  género,  y  adopten  un  mayor 
 compromiso en esta aspiración colectiva. 

 17  ONU-Mujeres y DAES. (2024). El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
 Panorama de género 2024, p. 24 

 16  World Economic Forum. (2024). Global Gender Gap Report 2024, p. 58 
 15  Plan Estratégico Institucional 2019 – 2026 del MIMP. 
 14  Plan Estratégico Institucional 2019 – 2026 del MIMP. 


