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Objetivo y 

motivación de la nota

 En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural (MADR) presentan la nota estadística “Situación de las mujeres 

rurales en Colombia”.

 Este año se actualiza la información presentada en la versión anterior de la nota 

(publicada en 2020) y se amplía el espectro de temáticas abordadas.

 La nota tiene como objetivo principal presentar un panorama de la situación de 

las mujeres rurales en Colombia, desde las estadísticas oficiales producidas por 

el DANE y estadísticas experimentales de acciones del MADR.

 Se presentarán datos para las mujeres que residen en las zonas rurales del país. 

Si bien se reconoce que el concepto de mujeres rurales va más allá de la 

residencia en la ruralidad, a nivel estadístico el análisis se desarrolla únicamente 

teniendo en cuenta a las mujeres que residen en la ruralidad. 

 A lo largo de esta nota se hará referencia a las cabeceras municipales como 

zonas urbanas y a los centros poblados y rural disperso como zonas rurales. 

 Dentro de los desafíos en la dimensión social de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se resaltan las 

dificultades que tienen las mujeres y, en especial, 

aquellas que habitan en las zonas rurales, para acceder a 

ingresos propios, a la tierra, la infraestructura, los 

mercados, entre otros. En el Objetivo 5 “Igualdad de 

género” se estableció la meta 5.a “Emprender reformas 

que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 

control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios 

financieros, la herencia y los recursos naturales, de 

conformidad con las leyes nacionales”, la cual tiene como 

finalidad contribuir a alcanzar el empoderamiento 

femenino y con ello aumentar la producción agrícola, la 

reducción de la pobreza y el hambre. 
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 En 2021, el 23,8% de la población se ubica en las zonas rurales de

Colombia, es decir 12.150.647 personas.

 De la población rural, el 48,2% son mujeres (equivalentes a 5.851.880

personas). En las zonas rurales, las mujeres son menos de la mitad.

Fuente: Proyecciones poblacionales con base en el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018. 

Principales características demográficas de las 

mujeres que habitan las zonas rurales de Colombia

Población en Colombia

Población nacional: 51.049.498 personas

51,2% Mujeres

(26.137.267)

48,8% Hombres

(24.912.231)

Población rural (centros poblados y rural disperso): 12.150.647 personas

48,2% Mujeres

(5.851.880)

51,8% Hombres
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 Las personas que habitan las zonas rurales se concentran en los grupos etarios de

corta edad: el 37,1% de las mujeres (equivalente a 2,2 millones de personas) y el 36,9%

de los hombres (equivalente a 2,3 millones de personas) son menores de 20 años,

concentrados principalmente en niños y niñas de 0 a 4 años (9,5% de la población

rural).

Proyecciones de población 2021
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 El 24,5% de las mujeres y el 23,6% de los hombres que residen en zonas rurales

se autorreconocen dentro de algún grupo étnico.

 El 13,2% de las mujeres rurales se autorreconocen como indígenas y el 11,1% se

autorreconocen como negras, mulatas, afrodescendientes o afrocolombianas.

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida –ECV, 2020. 

Principales características demográficas de las 

mujeres que habitan las zonas rurales de Colombia

Autorreconocimiento étnico

 El 50,8% de los hombres y el 48,2% de las mujeres con autorreconocimiento étnico

residen en las zonas rurales del país.

 En el caso de las mujeres, en las zonas rurales, el 77,4% se autorreconocen como

indígenas y el 33,8% se autorreconocen como negras, mulatas, afrocolombianas o

afrodescendientes

Mujeres Hombres Total

Indígena 13,2% 12,4% 12,8%

Negro/a, mulato/a, Afrodescendiente, 

Afrocolombiano/a
11,1% 11,1% 11,1%

Gitano/a o Rrom 0,1% 0,04% 0,1%

Raizal del Archipiélago de San Andrés 0,01% 0,01% 0,0%

Palenquero/a de San Basilio 0,1% 0,1% 0,1%

Ningún grupo étnico 75,6% 76,4% 76,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

51,8%

49,2%

48,2%

50,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mujeres

Hombres

Población total con autorreconocimiento étnico

Zonas urbanas

Zonas rurales

22,6%

20,6%

77,4%

79,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mujeres

Hombres

Población que se autorreconoce como indígena
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Porcentaje de personas según autorreconocimiento étnico, según sexo

Total zonas rurales, 2020

Distribución de la población con autorreconocimiento étnico por sexo, según 

dominio geográfico

Total nacional, 2020 

93,9%
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 Según los resultados de la ECV 2020, el 10,6% de las mujeres rurales de 5 años o más no sabe leer y escribir y el 89,4% sí sabe hacerlo, mientras que en las zonas urbanas el

porcentaje de mujeres de 5 años o más que no sabe leer y escribir es de 4,1%; lo anterior evidencia una brecha de 6,5 p.p.

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida –ECV, 2020.  

Educación de las mujeres rurales
Distribución de la población de 5 o más años, según si saben leer o escribir

2020
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Porcentaje de personas de 15 años y más que se identifican subjetivamente como campesinas, 

según sexo y dominio geográfico
Total nacional 

2020

28,2%

12,3%

78,6%
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 El DANE incluyó en varias operaciones estadísticas una batería de

preguntas sobre identificación subjetiva del campesinado (en el

contexto de la Sentencia STP2028); estas preguntas fueron diseñadas

a través de un proceso de diálogo social en mesas de trabajo entre el

DANE, entidades públicas y la sociedad civil.

 El 26,4% de las personas de 15 años o más se identifican

subjetivamente como campesinas. En las zonas rurales el 75,3% de

las mujeres de estas edades (equivalentes a 3,2 millones de

mujeres) y el 78,6% de los hombres de este grupo de edad

(equivalentes a 3,5 millones de hombres) se identifican

subjetivamente como campesinas/os.

Nota: Se identifican subjetivamente como campesinas aquellas personas que 
se consideran campesinas y consideran que la comunidad en que viven es 
campesina.

Notas: - Datos expandidos con proyecciones de población con base en el CNPV 2018.

- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida –ECV, 2020.  
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Notas: - Datos expandidos con proyecciones de población con base en el CNPV 2018.

- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida –ECV, 2020.  

 En 2020, el 76,5% de los 

hombres y el 74,2% de las 

mujeres rurales de 6 a 21 años 

se encontraban estudiando. 

 En las zonas urbanas estos 

porcentajes son de 80,7% para 

hombres y 80,3% para mujeres.

 La asistencia escolar de 

mujeres rurales es ligeramente 

superior a la de los hombres 

rurales en los diferentes grupos 

de edad, exceptuando el grupo 

entre los 15 a 18 años.

Educación de las mujeres rurales
Porcentaje de personas de 6 a 21 años que se encuentran estudiando

Total zonas rurales, 2020
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 El principal motivo por el que las mujeres 

rurales entre 6 y 21 años no estudian es por 

encargarse de los oficios del hogar (23,7%), 

seguido de falta de dinero o costos 

educativos elevados (19,8%), por embarazo 

(9,6%) o porque no le gusta o interesa 

estudiar (9,6%).

 En los hombres rurales de 6 a 21 años el 

principal motivo es: no le gusta o no le 

interesa estudiar (23,0%), necesita trabajar 

(22,5%) y falta de dinero o costos educativos 

elevados (18,7%).

 Igualmente, el 11,3% de los hombres y el 

8,4% de las mujeres de zonas rurales entre 6 

y 21 años que no se encontraban estudiando, 

aseguraron que dejaron sus estudios a raíz 

de la pandemia por coronavirus.

Notas: - Datos expandidos con proyecciones de población con base en el CNPV 2018.

- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida –ECV, 2020.

Educación de las mujeres rurales 
Personas de 6 a 21 años que no estudian por sexo, según razón para o hacerlo

Total zonas rurales, 2020

Motivo Hombre Mujer

Debe encargarse de los oficios del hogar 0,8% 23,7%

Falta de dinero o costos educativos elevados 18,7% 19,8%

Por embarazo 0,0% 9,6%

No le gusta o no le interesa el estudiar 23,0% 9,6%

Considera que ya terminó 8,5% 9,4%

Se retiró a raíz de la pandemia del coronavirus 11,3% 8,4%

Necesita trabajar 22,5% 4,9%

No existe un centro educativo cercano o el establecimiento asignado es muy lejano 2,7% 3,0%

Considera que no está en edad escolar 2,4% 2,6%

Tuvieron que abandonar el lugar de residencia habitual 2,4% 2,5%

Otra razón 1,9% 2,1%

Por enfermedad 2,1% 1,4%

Falta de cupo 1,1% 1,2%

Necesita educación especial 1,0% 0,6%

Sus padres o la persona encargada de su cuidado no lo consideran importante 0,4% 0,6%

Por situaciones académicas 0,9% 0,5%

Por inseguridad o malos tratos en el establecimiento educativo 0,2% 0,1%

Total 100% 100%



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

 Al momento del CNPV 

2018, en Colombia el 

1,8% de las niñas de 10 

a 14 años y el 12,3% de 

las adolescentes de 15 a 

18 años estaban o 

habían estado alguna 

vez casadas o unidas. 

 Esta proporción es 

mayor en las zonas 

rurales, pues el 2,5% de 

las niñas de 10 a 14 

años y el 19,2% de las 

adolescentes de 15 a 18 

años estaban o habían 

estado casadas o unidas.

Nota: - El cálculo considera a las mujeres con estado civil unión libre, casada, divorciada, separada de unión libre, separada de matrimonio y viuda. 

- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 –CNPV.

Matrimonio infantil, uniones tempranas y fecundidad en mujeres rurales
Porcentaje de niñas y adolescentes que están o han estado casadas o unidas, según dominio 

geográfico

Total nacional, 2018
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Fuente: DANE, Estadísticas Vitales –EEVV y proyecciones de población con base en el CNPV 2018. 

Matrimonio infantil, uniones tempranas y fecundidad en mujeres rurales
Porcentaje de niñas y adolescentes que están o han estado casadas o unidas, según dominio geográfico

Total nacional, 2018
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 En las zonas rurales, las tasas de fecundidad infantil, adolescente y la Tasa Global de Fecundidad por mujer han sido siempre mayores a las observadas en las zonas urbanas.

 El departamento de Vaupés presenta la mayor Tasa Global de Fecundidad en zonas rurales con 6,9.

 Para el caso de la tasa de fecundidad infantil, la tasa más alta en zonas rurales la tiene el departamento de La Guajira (29,7).

 Para el caso de la tasa de fecundidad adolescente, la tasa más alta en zonas rurales la tiene el departamento de Guaviare (155,0).
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Conformación de los hogares por sexo de la jefatura y presencia de cónyuge e hijas/os
Total zonas rurales, 2020

2,6 millones

1,2 millones

Hogares con una

mujer como jefa del

hogar

Hogares con un

hombre como jefe del

hogar

2,0 millones

(75,3%)

657 mil

(24,7%)

Hogares con jefe 

hombre sin cónyuge

Hogares con jefe 

hombre con cónyuge

55 mil de estos hogares 

tenían hijas/os menores 

de 18 años

375 mil  (31,2%)

826 mil 

(68,8%)

Hogares con 

jefa mujer

sin cónyuge

Hogares con jefa 

mujer con cónyuge

336 mil de estos hogares 

tenían hijas/os menores 

Notas: - Datos expandidos con proyecciones de población con base en el CNPV 2018.

- Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida – ECV.

 De los hogares rurales con 

jefatura femenina, en la 

mayoría (68,8%) la jefa 

mujer no tiene cónyuge 

y, dentro de estos, el 40% 

(336 mil ) corresponde a 

hogares con jefa mujer sin 

cónyuge que tienen 

hijas/os menores de 18 

años. 

 El porcentaje de hogares 

rurales con jefatura 

masculina sin cónyuge es de 

24,7%, dentro de los cuales 

55 mil corresponden a 

hogares con jefe hombres 

sin cónyuge y con hijas/os 

menores de 18 años.
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 Para el año 2020, 4 de cada 10 mujeres rurales en Colombia (37,3%) se

encontraban en situación de pobreza multidimensional.

 La brecha de la incidencia de pobreza multidimensional entre mujeres rurales y

mujeres urbanas es de 24,7 p.p. en contra de las mujeres rurales.

Nota:  La ECV 2017 solo cuenta con representatividad estadística para zonas urbanas razón 

por la cual en las series de mujer y hombre rurales no hay información para ese año. 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida –ECV. 

Pobreza en las mujeres rurales

Incidencia de la pobreza 

multidimensional, según sexo 

 Entre 2019 y 2020 se observa un aumento de 3,0 p.p. en la incidencia de pobreza

multidimensional para las mujeres rurales, mientras que este incremento para las

mujeres urbanas fue de 0,3 p.p.

 El aumento de pobreza multidimensional en mujeres rurales es similar a los niveles

registrados en 2016.
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH. 

Pobreza en las mujeres rurales
Pobreza monetaria

 No hay diferencias significativas 

entre la incidencia de pobreza 

en los hogares de jefatura 

femeninos rurales y los de 

jefatura femeninos urbanos, 

siendo 0,3 p.p. mayor la 

pobreza en la ruralidad. 

 Para 2018, la mitad (50,4%) de 

los hogares rurales de jefatura 

femenina en Colombia se 

encontraban en situación de 

pobreza monetaria, la cual 

aumentó 1,4 p.p. para 2019. 

Para el siguiente año, la 

incidencia de pobreza se redujo 

4,9 p.p., siendo la tasa de 

pobreza más baja en los años 

recientes para esta medición.
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Notas: - Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005.

- Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH.

El trabajo de las mujeres rurales
Trabajo remunerado: participación de las mujeres rurales en el mercado laboral

 Dentro de la Población en Edad de 

Trabajar (PET) de las zonas rurales, las 

mujeres son minoría: según la GEIH, las 

mujeres representan el 46,8% de la PET 

de las zonas rurales y los hombres el 

53,2% para 2020. 

 Respecto a la Población Económicamente 

Activa (PEA), esta diferencia se 

incrementa, pues las mujeres representan 

el 29,6% de la PEA y, dentro de ella, son 

minoría entre la población ocupada 

(27,2%) y mayoría entre la población 

desocupada (54,6%). 

 Por su parte, dentro de la Población Fuera 

de la Fuerza Laboral (PFFL) de las zonas 

rurales, las mujeres representan el 

67,9% y los hombres el 32,1%.

Población en edad de trabajar en las zonas rurales:

8.806

53,2% Hombres (4.687)

46,8% Mujeres (4.119)

Población económicamente activa: 
4.851

70,4% Hombres (3.416)
29,6% Mujeres (1.435)

Población ocupada:
4.428

72,8% Hombres (3.224)
27,2% Mujeres (1.204)

Población desocupada: 
423

45,4% Hombres (192)
54,6% Mujeres (231)

Población fuera de la fuerza laboral:
3.956

32,1% Hombres (1.271)
67,9% Mujeres (2.684)
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Notas: - Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los 

resultados del censo 2005.

- Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH.

El trabajo de las mujeres rurales
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 En 2020, en las zonas rurales la tasa de ocupación de las mujeres fue

29,2%, que corresponde al menor nivel registrado en los últimos diez

años. Por su parte, la tasa de ocupación de los hombres fue 68,8% y la de

las mujeres que residen en zonas urbanas fue 40,6%.

 Entre 2011 y 2016 la brecha de género de la tasa de ocupación rural

disminuyó, pero a partir de 2017 se registra un crecimiento sostenido de la

brecha que se profundizó en 2020, año en que alcanzó los 39,5 p.p.
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Notas: - Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los 

resultados del censo 2005.

- Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH.

El trabajo de las mujeres rurales

Población desocupada

 En 2020, la tasa de desempleo en las zonas rurales fue más baja que en las

zonas urbanas. En las zonas urbanas la tasa de desempleo de las mujeres

fue de 21,4% y la de los hombres fue 15,2%, mientras que en las zonas

rurales la tasa de desempleo fue 16,2% y 5,7%, respectivamente.

 Las tasas de desempleo registradas en 2020 son las más altas de los últimos

diez años, tanto para hombres como para mujeres.

 En la última década, la tasa de desempleo de las mujeres en las zonas rurales ha sido

superior a la de los hombres en por lo menos 6,6 p.p., con un promedio de 8,0 p.p. En

2020, la brecha de género de la tasa de desempleo fue 10,5 p.p., un nivel similar al

registrado diez años atrás.
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Notas: - El trabajo remunerado corresponde al trabajo comprendido en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). El trabajo no remunerado corresponde al trabajo NO comprendido en el SCN.

- Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.

- Por efecto del redondeo, los totales pueden diferir ligeramente.

- Se presentan estos dos períodos de tiempo pues la ENUT se aplica cada 3 años, de acuerdo con la Ley 1413 de 2010. 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo –ENUT.

El trabajo de las mujeres rurales

Trabajo no remunerado

 Según la ENUT, para 2021 disminuyó la participación, tanto de hombres como de mujeres, y aumentó la participación en actividades de trabajo no remunerado: En el cuatrimestre enero-abril de 2021, el

92,9% de las mujeres rurales realizaron actividades de trabajo no remunerado, siendo 35,0 p.p. más que los hombres rurales en el mismo período y 1,4 p.p. más que las mujeres rurales en el mismo cuatrimestre

de 2017.

 Entre 2017 y 2021 se mantiene la división sexual del trabajo en la que la participación de los hombres es mayor a la de las mujeres en actividades de trabajo remunerado y la participación de las mujeres

es mayor que la de los hombres en actividades de trabajo no remunerado.
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Unidades de Producción Agropecuaria -UPA 

de productores en condición de persona 

natural, según sexo de quienes toman 

decisiones sobre la UPA 

Total nacional y departamentos

Segundo semestre 2019
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Mujeres
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Mujeres y hombres

 En el 28,2% de las UPA del país las 

decisiones sobre las UPA son 

tomadas solo por mujeres, mientras 

que en el 69,8% son tomadas solo por 

hombres y en el 2,0% por hombres y 

mujeres.

 Los departamentos con mayor 

proporción de UPA en las que toman 

decisiones solo mujeres son 

Putumayo (36,2%), Boyacá (30,0%), 

Arauca (29,1%) y Nariño (28,6%).

Nota: *coeficiente de variación superior a 15, es decir que corresponden a 
estimaciones de frecuencia de ocurrencia muy baja.

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria –ENA.

Tenencia y uso de la tierra
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Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria. 

Unidades de Producción Agropecuaria -UPA de productores en condición de persona 

natural, según sexo de quienes toman decisiones sobre la UPA y tamaño de la UPA

Total nacional, segundo semestre 2019

17,4

14,4

28,3

11,0

11,4

12,7

2,5

1,8

0,2

0,1

9,3

11,1

25,5

13,4

14,3

18,7

3,9

3,2

0,3

0,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

< 0,5 ha

De 0,5 a < 1 ha

De 1 a < 3 ha

De 3 a < 5 ha

De 5 a < 10 ha

De 10 a < 50 ha

De 50 a < 100 ha

De 100 a < 500 ha

De 500 a < 1.000 ha

De 1.000 y más ha

Solo hombres Solo mujeres Las UPA dirigidas solo por mujeres se 

concentran en menores tamaños del 

predio:

 El 60,1% de las UPA en las que las 

decisiones son tomadas solo por 

mujeres tienen un tamaño 

menor a tres hectáreas, mientras 

que para las UPA en las que solo 

toman decisiones hombres este 

porcentaje es de 45,9%.

 Entre las UPA de 3 hectáreas o 

más, la proporción de UPA 

dirigidas solo por hombres es 

mayor a la de UPA en las que solo 

mujeres toman las decisiones. 
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Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo.

Percepción sobre “las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres”, según sexo (porcentaje)

Total cabeceras y centros poblados y rural disperso, enero-abril 2017/2021

Los estereotipos de género relacionada con la 

afirmación “las mujeres son mejores para el trabajo 

doméstico que los hombres” son más marcados en 

las zonas rurales:

 Para enero-abril de 2021, en las zonas rurales, la 

mayoría de las mujeres (72,1%) y de los 

hombres (74,2%) están de acuerdo o muy de 

acuerdo con la afirmación.

 En las zonas urbanas, el porcentaje de personas 

de acuerdo o muy de acuerdo con esta 

afirmación es de 64,2% para los hombres 

y 63,6% para las mujeres.

 El porcentaje de personas de acuerdo o muy de 

acuerdo con la afirmación disminuyó en 2021 en 

comparación con el mismo cuatrimestre de 2017.

31,4

34,3

15,6

17,5

28,4

30,1

11,4

15,5

64,4

61,8

77,9

76,6

64,2

63,6

74,2

72,1

4,2

3,8

6,2

5,9

7,4

6,3

14,4

12,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hombres urbanos

Mujeres urbanas

Hombres rurales

Mujeres rurales

Hombres urbanos

Mujeres urbanas

Hombres rurales

Mujeres rurales

E
n

e
ro

-a
b

ri
l 
2
0
1
7

E
n

e
ro

-a
b

ri
l 
2
0
2
1

En desacuerdo o muy en desacuerdo De acuerdo o muy de acuerdo No sabe

Estereotipos de género



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo.

Percepción sobre “la cabeza del hogar debe ser el hombre”, según sexo (porcentaje)

Total cabeceras y centros poblados y rural disperso, enero-abril 2017/2021

 En el cuatrimestre enero-abril de 

2021, la mayoría de los hombres 

rurales (53,0%) está de acuerdo 

o muy de acuerdo con que “la 

cabeza del hogar debe ser el 

hombre”. Por su parte, el 44,1% 

de las mujeres rurales están de 

acuerdo con la afirmación.

 El porcentaje de mujeres rurales de 

acuerdo o muy de acuerdo con la 

afirmación es 13,8 p.p. mayor que 

el de las mujeres urbanas y 2,8 

p.p. menor que el registrado para 

las mujeres rurales en el 

cuatrimestre enero-abril de 2017.
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Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo.

Percepción sobre “las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para salir a 

divertirse", según sexo (porcentaje)

Total cabeceras y centros poblados y rural disperso, enero-abril 2021

En el cuatrimestre enero-abril de 

2021:

 El 11,2% de los hombres y el 

8,1% de las mujeres de las zonas 

rurales están en desacuerdo o 

muy en desacuerdo con que “las 

mujeres tienen los mismos 

derechos que los hombres para 

salir a divertirse”. 

 Por su parte, en las zonas urbanas, 

las personas en desacuerdo o muy 

en desacuerdo con la afirmación 

equivalen al 9,9% de los hombres y 

el 8,0% de las mujeres.
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