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Introducción 
 

El derecho de las mujeres del mundo a vivir sin violencia está consagrado en los acuerdos 

internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), la Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, así como también el Objetivo de 

Desarrollo Social (ODS) Nro. 5, el cual promueve lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas, principalmente terminando con todas las 

formas de discriminación contra todas las mismas.  

A pesar de estas iniciativas y esfuerzos, tanto de organismos internacionales, como de 

los Estados, los últimos datos disponibles del objetivo 5 de los ODS señalan que el mundo 

no está en camino de lograr la igualdad de género de aquí a 2030. 

A su vez, esta problemática cobra más relevancia entre la población femenina del 

continente africano. Si bien, dicha región ha demostrado un firme compromiso con la 

promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, ratificando la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

y el Protocolo sobre los Derechos de la Mujer en África de la Unión Africana, también se 

caracteriza por su bajo nivel de desarrollo, principalmente en temas sociales, lo cual 

dificulta que los estados puedan garantizar sus derechos humanos y, por ende, su 

desarrollo integral y el aprovechamiento de oportunidades para el mismo. La mayoría de 

las mujeres, a pesar de los esfuerzos, continúan trabajando en empleos precarios y con 

sueldos bajos y disfrutan de pocas oportunidades de promoción. 

Por ello, la presente investigación indaga, de forma cuantitativa, sobre las experiencias 

de diferentes tipos de violencia de tales mujeres y cómo ello afecta el desarrollo de sus 

vidas.  

Los datos que se muestran en esta investigación provienen de una encuesta auto 

administrada de mujeres africanas realizada por el Observatorio Mundial de Mujeres 

(WWO) de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC), con la 

Hilton Foundation como socio, donde se indagan cuestiones vinculadas a la violencia 

económica, doméstica y educativa experimentada, entre otras.  

Por ende, los resultados que en este informe se presentan no son representativos de la 

población femenina total del continente africano, ni del peso relativo que dicho universo 

poblacional ocupa en los países que lo integran, sino que solamente los resultados 

expresan los hallazgos y porcentajes de diversos indicadores de aquellas mujeres que 



   

 
 
 

5 
 

completaron la encuesta. El aporte de esta investigación es brindar una primera 

aproximación al fenómeno de estudio, reconocer escenarios de violencia que están 

experimentando las mujeres de África, constituyéndose en un primer punto de partida 

para próximos estudios. 

Todo ello, se analiza según características personales de interés, principalmente según 

el nivel educativo y la religión de cada mujer, también se desglosan datos por edad, lugar 

de residencia, condición laboral, estado civil y tenencia de hijos, cuyos datos se 

encuentran en la sección de Anexos. 

 

NOTA METODOLÓGICA: 

Durante los primeros cinco meses del proyecto, escuchamos a 10.790 mujeres africanas 
de 37 países diversos a través de dos canales: las reuniones de expertas y la difusión y 

completamiento de una encuesta titulada “Un grito desde el corazón de las mujeres 

africanas”1.  Entre ellas, 110 son mujeres expertas (59 mujeres laicas y 51 mujeres 

religiosas), que trabajan permanentemente en contacto con sus comunidades, las cuales 

compartieron en grupos, las expresiones de la violencia y la discriminación en contra de 

las mujeres en sus países y enriquecieron el intercambio con la contribución que hacen 

desde sus instituciones en el territorio hace muchos años. 

Asimismo, escuchamos a través del completamiento de la encuesta, a 10.680 mujeres, 

de condición social, nivel educativo, etnias y religiones distintas; mujeres a las cuales 

quisimos dar la oportunidad de expresarse y ser escuchadas desde el Observatorio para 

hacerlas visibles. Llegamos a ellas a través de nuestras organizaciones miembro en África 

y a través asimismo de las mujeres expertas líderes en sus comunidades en el tratamiento 

de estas problemáticas.  

El armado de la encuesta y la puesta a punto fueron fruto de un gran trabajo previo al 

inicio formal del proyecto. Este trabajo inició en el taller realizado en mayo de 2021, en 

Nairobi (Kenia) con mujeres africanas miembros de la UMOFC, quienes nos dieron luz 

acerca de la dimensión local de la violencia y la discriminación contra las mujeres. De ahí 

en más, se elaboró junto a ellas esta encuesta para poder recabar más información 

acerca de la situación en distintos países a través de esta herramienta masiva.  

 
1 Para acceder a las encuestas en 5 idiomas, visitar el sitio web del Observatorio Mundial de las 
Mujeres (www.worlwomensobservatory.org) 
 

http://www.worlwomensobservatory.org/
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Hallazgos 

Descripción de la población 
 

Para este estudio, fueron encuestadas un total de 10.680 mujeres de 36 países africanos, 

con el objetivo de explotar y visibilizar las experiencias de violencia económica y 

domésticas a la que la población de este continente está expuesta, a la luz de algunas de 

sus características (anexo).  

● La mayoría de las respondientes residen en Camerún y Nigeria, sin embargo, 

participaron mujeres de Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo 

Verde, República Centroafricana, Comoras, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, 

Esuatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Madagascar, Malaui, 

Mali, Mauritania, Marruecos, Mozambique, República Democrática del Congo, 

República del Congo, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, 

Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue. 

● De ellas, el 33,7% tiene entre 30 a 44 años y el 34,4% entre 45 a 59 años, mientras 

que el componente de personas jóvenes o mayores es menor, 14,7% y 17,1% 

respectivamente.  

● A su vez, se observa que se logró encuestar de forma equitativa a mujeres 

residentes tanto de aglomerados urbanos, así como lugares rurales (49,3% y 

50,3%, respectivamente).  

● El 86,1% de las encuestadas profesan el cristianismo, apenas el 8,4% de las 

mismas son musulmanas y el 3,9% adoptan otras religiones presentes en el 

continente. 

● En cuanto al nivel educativo, se evidencia que un 35,4% de las mujeres que 

participaron tiene secundario o terciario completo, un 23,4% tiene secundario 

incompleto y un 21,2% primario incompleto o menos. A su vez, un 20% de ellas 

tiene un nivel universitario completo o más.  

● Luego, sobre la situación laboral de las mujeres africanas, se observa que apenas 

el 42% se encontró trabajando al momento de responder el cuestionario, mientras 

que el restante no.  

● Sobre su estado civil, el 20,7% de las mujeres que participaron es soltera, el 46,1% 

está casada, el 11,6% en pareja, el 5,5% se encuentra separada o divorciada, el 

15,1% es viuda y el 1% son mujeres consagradas, es decir, se logró encuestar 

diferentes situaciones familiares. Sin embargo, para lograr un mejor análisis de los 
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datos, se reagruparon las categorías2 en: soltera o separada/divorciada (26,3%), 

casada o en pareja (57,7%) y viuda o consagrada (16%). 

● Y, por último, el 81% de las encuestadas tiene hijos/as. 

 

  

 
2 El criterio de agrupación fue juntar aquellas categorías que tienen un comportamiento similar 
en la distribución de porcentajes de las variables puestas en el análisis. 
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Situación económica del hogar 
 

En este marco, se comienza presentando los resultados sobre la situación económica del 

hogar en donde residen las mujeres africanas encuestadas. En efecto, se examina 

quiénes son los miembros del hogar que mayormente aportan económicamente para el 

sostén del mismo, cuáles son las fuentes de ingresos y cómo estas últimas ayudan a 

cubrir o no las necesidades del hogar. 

● Con respecto al vínculo entre las mujeres y los ingresos económicos (gráfico 1), las 

esposas presentan una alta tasa de participación en los ingresos económicos del 

hogar, seguido por los maridos en segundo lugar, es decir, tanto hombres como 

mujeres aportan ingresos de forma equitativa para el sostén del hogar.  

● Entre las mujeres encuestadas que contribuyen a la economía del hogar, las 

principales fuentes de ingresos son salarios y negocios propios. Las ayudas 

económicas por parte del Estado son casi nulas (1,3%). Asimismo, el 67,6% de las 

mujeres registran que tales fuentes ayudan poco a cubrir las necesidades del hogar, 

apenas un 3,3% se pronuncia de forma positiva.  

● La prevalencia de las esposas como uno de los principales miembros del hogar que 

aportan ingresos es mayor entre las mujeres que tienen estudios universitarios o más, 

cristianas (gráficos 2 y 3), mayores a los 30 años, que trabajan o tienen hijos (anexo).  

● La incidencia del salario como principal fuente de ingresos aumenta a mayor nivel 

educativo de las mujeres, mientras que, a menor nivel educativo, aumenta la 

incidencia de los ingresos que provienen de negocios propios (gráfico 4). Esta 

tendencia se replica según el lugar de residencia (anexo). En cuanto a la religión que 

profesan las mujeres, en las respuestas de las mujeres cristianas el salario es la 

principal fuente de ingresos, mientras que el reporte de ingresos provenientes de 

negocios es mayor en las respuestas de mujeres musulmanas (gráfico 5). 

● En cuanto a la capacidad de los ingresos a cubrir necesidades del hogar, se observa 

que más del 70% de las mujeres con nivel educativo de secundario incompleto o 

menos, o de aquellas que no se identifican con ninguna religión registran que sus 

ingresos cubren poco las necesidades, constituyéndose como las más afectadas 

frente a sus pares (gráficos 6 y 7). Esta misma tendencia se replica en las mujeres 

que no trabajan o que viven en áreas rurales (anexo). 
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Gráfico 1. Miembros del hogar que aportan económicamente al hogar (a), fuentes 
de ingresos del hogar (b) y nivel en que los ingresos familiares cubren las 
necesidades del hogar (c). 

En porcentaje de respuestas (a, b) y de población (c) de mujeres africanas mayores de 

18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 2. Miembros del hogar que aportan económicamente al hogar según nivel 
educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Gráfico 3. Miembros del hogar que aportan económicamente al hogar según 
religión. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Gráfico 4. Fuentes de ingresos del hogar según nivel educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Gráfico 5. Fuentes de ingresos del hogar según religión que profesa. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Gráfico 6. Nivel en el que los ingresos familiares cubren las necesidades del 
hogar según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Gráfico 7. Nivel en el que los ingresos familiares cubren las necesidades del hogar 
según religión. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Necesidades básicas insatisfechas 
 

En el presente apartado, se presentan los hallazgos sobre el grado de insatisfacción de 

diversas necesidades básicas que las mujeres encuestadas experimentan. Aquí, se 

evidencia el variado espectro de falencias que tienen, que van de necesidades 

alimentarias, educativas, de salud, se seguridad, de vivienda o psicológicas 

● Un 61,7% de las africanas manifestó experimentar necesidades alimentarias, el 

56,1% educativas, un 66,2% de salud, el 61,9% de seguridad, el 47,5% de vivienda y 

un 63,5% necesidades psicológicas (gráfico 8). A su vez, se observa que tales 

necesidades no satisfechas no se distribuyen de forma uniforme entre las mujeres 

encuestadas según atributos seleccionados. 

● Son las mujeres con menor nivel educativo las que experimentan un mayor nivel de 

déficit de necesidades alimentarias (gráfico 9), así como también aquellas menores 

de 29 años, si no trabajan o si residen en áreas rurales (anexo).  

● Asimismo, independientemente de la religión, la mayor parte de las mujeres 

manifiestan experimentar un alto nivel de déficit de alimentos, pero son las mujeres 

encuestadas musulmanas quienes registraron un mayor nivel afectación por sobre las 

cristianas u otras religiones, 71,9% y 60,4% respectivamente (gráfico 10). 

● Tal como cabe esperar, el déficit de necesidades educativas aumenta con el menor 

nivel educativo de las mujeres encuestadas (gráfico 11). Y, nuevamente, las 

encuestadas que profesan el islam son las que presentan mayor nivel de déficit de 

este tipo de necesidades frente a sus pares (gráfico 12), así como también aquellas 

menores de 29 años y quienes tienen hijos (anexo). 

● Sobre las necesidades vinculadas a la salud, y a pesar de que los niveles de déficit 

según nivel educativo son todos superiores al 50%, se observa que a mayor nivel 

educativo de las encuestadas disminuye este déficit (gráfico 13). Además, afecta en 

mayor medida a aquellas que no profesan ninguna religión en particular (gráfico 14).  

● En cuanto a necesidades de seguridad, se evidencia que, independientemente del 

nivel educativo, aproximadamente el 60% de las mujeres de todos los niveles 

registran déficit de la misma (gráfico 15). Porcentajes que aumentan al enfocarse en 

la religión de las encuestadas, donde el 74,7% de quienes no adoptan ninguna religión 

y 73,4% de mujeres musulmanas registra déficit de seguridad (gráfico 16).  

● Se observa que el déficit de necesidades de vivienda se profundiza para aquellas con 

secundario incompleto o que profesan el islam (gráficos 17 y 18), mujeres menores 

de 29 años o que residen en áreas urbanas (anexo). 
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● Son las mujeres con menor nivel educativo las que experimentan un mayor nivel de 

déficit de necesidades psicológicas (gráfico 19), más aún en aquellas que residen en 

áreas rurales frente a sus pares de áreas urbanas (anexo). 

 

Gráfico 8. Déficit de necesidades básicas. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Gráfico 9. Déficit de necesidades alimentarias insatisfechas según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Gráfico 10. Déficit de necesidades alimentarias insatisfechas según religión. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Gráfico 11. Déficit de necesidades educativas insatisfechas según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Gráfico 12. Déficit de necesidades educativas insatisfechas según religión. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Gráfico 13. Déficit de necesidades de salud insatisfechas según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Gráfico 14. Déficit de necesidades de salud insatisfechas según religión. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Gráfico 15. Déficit de necesidades de seguridad insatisfechas según nivel 
educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Gráfico 16. Déficit de necesidades de seguridad insatisfechas según religión. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Gráfico 17. Déficit de necesidades de vivienda insatisfechas según nivel educativo. 
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En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Gráfico 18. Déficit de necesidades de vivienda insatisfechas según la religión. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 19. Déficit de necesidades psicológicas insatisfechas según nivel 
educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Gráfico 20. Déficit de necesidades psicológicas insatisfechas según religión que 
profesa. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Violencia económica 
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En esta sección, se abordan las experiencias de violencia de tipo económica que vivieron 

las mujeres africanas encuestadas a lo largo de su vida. A continuación, se analizan los 

resultados acerca de si las mujeres manifestaron ser víctimas de violencia de género 

estructural (manifestar haber sufrido violencia de algún tipo3), ser víctimas de violencia 

de género económica y qué tipos de violencia económica sufrieron. 

● Se observa que un 66,8% de mujeres experimenta violencia estructural, es decir, 

registra haber sufrido algún tipo de violencia en general, pero particularmente un 

55,2% de mujeres reportó haber sufrido violencia de tipo económica. A su vez, de 

aquellas que reportaron sufrir agresión de tipo económica, el 37,2% de las respuestas 

que ellas dieron manifiestan que estuvo vinculada al rechazo a proveer para los niños 

y el 26,5% a la prohibición a trabajar (gráfico 21). 

● La violencia de género estructural es mayor a menor nivel educativo de las mujeres 

africanas, y principalmente mayor en las mujeres musulmanas o de otras religiones 

frente a sus pares (gráficos 22 y 23). También tienen una mayor propensión mujeres 

mayores de 60 años, que no trabajan o que residen en áreas rurales (anexo).  

● Con respecto a la violencia económica, las africanas con menor nivel educativo, 

secundario incompleto o menos fueron quienes mayormente registraron ser víctimas 

de este tipo agresión, y disminuye entre quienes tiene mayor nivel de instrucción 

(gráfico 24), así como también las mujeres que profesan el islam por sobre sus pares 

de otras religiones (gráfico 25), esta tendencia se replica entre las encuestadas que 

tienen hijos o residen en áreas urbanas (anexo). 

● El rechazo por proveer a los niños/as como tipo de violencia económica 

experimentada es mayor entre las respuestas dadas por mujeres con primario 

incompleto (gráfico 26). Si se evidencian diferencias entre las mujeres que trabajaban, 

aún un 18% de sus respuestas indican que continúan padeciendo este tipo de 

prohibición (anexo). A su vez, este tipo de violencia económica fue mayormente 

registrado tras las respuestas de mujeres que no se identifican con las religiones 

tradicionales (gráfico 27). 

 

 

 

 
3 Haber sufrido violencia económica, religiosa o cultural. 
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Gráfico 21. Violencia de género estructural (a), violencia de género económica (b) 
y tipos de violencia de género económica experimentadas (c). 

En porcentaje de población (a, b) y respuestas (c) de mujeres africanas mayores de 18 

años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 

Gráfico 22. Violencia de género estructural según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 23. Violencia de género estructural según religión. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Gráfico 24. Violencia de género económica según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 25. Violencia de género económica según religión. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 

Gráfico 26. Tipo de violencia de género económica según nivel educativo 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 27. Tipo de violencia de género económica según religión. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Otras formas de violencia estructural 
 

En esta sección, se analiza la violencia cultural, la cual es uno de los componentes de la 

violencia estructural que experimentan las mujeres africanas. En esta investigación, se 

presentan los resultados sobre la cantidad de mujeres africanas que reportaron ser 

víctimas de esta situación, así como también los tipos de violencia cultural. 

● Se presenta que un 47,3% de las mujeres africanas que participaron manifestaron 

ser víctimas de violencia cultural, así como también que esto se debe, en mayor 

medida, al haber sido objetos de matrimonios precoces o forzados por terceros 

(gráfico 28). 

● A menor nivel educativo, aumenta la tasa de africanas que experimenta agresión 

cultural, mientras que se da la tendencia inversa a mayor nivel educativo (gráfico 

29). 

● Las mujeres que practican el islam son quienes reportan un mayor nivel de ser 

víctimas de esta situación frente a sus pares. Igualmente, más del 50% de las 

mujeres de todas las religiones manifiestan experimentar esta violencia en 

cuestión (gráfico 30). 

● En cuanto a los tipos de violencia experimentados según nivel educativo, se 

observa que los matrimonios precoces o forzados son mayormente registrados 

por las respuestas de las mujeres con menor nivel educativo que sus pares con 

otros niveles de instrucción (gráfico 31).  

● Según la religión, se observa que los matrimonios precoces o forzados son el 

principal tipo de violencia cultural reportado por todas las religiones, pero 

principalmente por aquellas mujeres musulmanas con un 44,8% de respuestas 

(gráfico 32). 

● Un dato relevante de estos gráficos es la mutilación genital femenina como tipo de 

violencia cultural experimentado por las mujeres africanas participantes. Se 

registra que un 14,9% de mujeres fueron víctimas de este tipo de agresión, 

afectando principalmente a mujeres con bajo nivel educativo o que profesan el 

islam (gráficos 31 y 32). 
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Gráfico 28. Violencia de género cultural (a) y tipo de violencia de género cultural 
experimentada (b). 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años (a) y respuestas (b). Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 
del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Gráfico 29. Violencia de género cultural según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 
del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 30. Violencia de género cultural según religión. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 
del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Gráfico 31. Tipo de violencia de género cultural experimentado según nivel 
educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 
del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 32. Tipo de violencia de género cultural experimentado según religión. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 
del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Violencia de género intrafamiliar 
 

En cuanto a la violencia de género intrafamiliar, se presentan los datos de las mujeres 

africanas que manifiestan haber sido víctimas de violencia doméstica, así como también 

los diferentes tipos en los que tal situación se manifiesta. 

● Se observa que el 81,6% de las africanas sufre violencia intrafamiliar total, es decir, 

sufren alguno de los tipos de violencia siguientes: física, emocional, sexual, 

económico o verbal, es decir, una pregunta objetiva. Concretamente, el 19,6% de las 

mujeres reportaron que existe violencia de tipo sexual en sus familias, el 33,3% 

violencia física en sus familias, el 56,1% violencia emocional, un 59,3% violencia 

económica y finalmente un 61,3% violencia verbal. Luego, al consultarles a las 

mujeres acerca de si alguien bajo su cuidado ha estado expuesto a algún tipo de 

violencia con el objetivo de indagar si se perpetúa tal situación hacia terceros, el 

44,8% de las mujeres reconoce que sí (gráfico 33). 

● Concretamente, se evidencia que a mayor nivel educativo de las mujeres encuestadas 

disminuye la propensión a experimentar violencia de género intrafamiliar total (gráfico 

34). Y en cuanto a la religión, las africanas cristianas registran un menor nivel de 

experimentar violencia intrafamiliar total (53,6%) frente a sus pares de otras religiones 

(gráfico 35). 

● En cuanto a los tipos de tipos de violencia de género intrafamiliar según nivel 

educativo, se evidencia que todos ellos aumentan a menor nivel de instrucción de las 

encuestadas. Principalmente, el 70,4% y el 66,9% de las africanas con primario 

incompleto o menos que participaron de la encuesta, manifestaron sufrir violencia 

económica y verbal intrafamiliar, respectivamente (gráfico 36). 

● Con respecto a la religión de las mujeres, las mujeres cristianas registran mayor nivel 

de sufrimiento de violencia emocional, económica y verbal (gráfico 37). Se observa 

que un 70% aproximadamente de las mujeres musulmanas sufre violencia económica 

y verbal. En el caso de aquellas que profesan otras religiones o ninguna, se evidencia 

que son víctimas mayormente de violencia verbal intrafamiliarmente. 

● Por último, se observa que a mayor nivel educativo de las mujeres encuestadas 

disminuye la propensión de exponer a un tercero a violencia familiar (gráfico 38). 

Asimismo, la exposición a la violencia de un tercero bajo el cuidado de las mujeres 

encuestadas es mayor entre aquellas que no profesan las religiones tradicionales y 

musulmanas (gráfico 39). 
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Gráfico 33. Violencia de género intrafamiliar total, tipo de violencia de género 
intrafamiliar experimentada y exposición a la violencia de alguien bajo su cuidado. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 

Gráfico 34. Violencia de género intrafamiliar total según nivel educativo 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 35. Violencia de género intrafamiliar total según religión. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 

Gráfico 36. Tipos de violencia de género intrafamiliar experimentada según nivel 
educativo 

En porcentaje de mujeres africanas que sufren violencia intrafamiliar mayores de 18 años. 

Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 37. Tipos de violencia de género intrafamiliar experimentada según religión. 

En porcentaje de mujeres africanas que sufren violencia intrafamiliar mayores de 18 años. 

Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 

Gráfico 38. Exposición a la violencia de alguien bajo su cuidado según nivel 
educativo.  

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 

Gráfico 39. Exposición a la violencia de alguien bajo su cuidado según religión.  
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En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Otras formas de violencia de género reportadas por las mujeres africanas encuestadas 

manifiestan que principalmente vienen ejecutadas por figuras masculinas, ya sea 

maridos, así como también suegros y hombres con cargos de poder y/o autoridad. 

Algunas expresiones son: 

- Infidelidad 

- Ser golpeadas 

- Violación 

- Abuso verbal 

- Racismo 

- Problemas de herencia 

- Secuestro de sus hijos/as 

- Abandono 

- Estigmatización 
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Motivos de la violencia de género intrafamiliar 
 

Como un componente del fenómeno de la violencia de género intrafamiliar que sufren las 

mujeres africanas encuestadas, se presentan los resultados sobre los motivos de estas, 

que apuntan a ser los que provocan tal situación dentro de los hogares. 

● Así, el desacuerdo es el motivo de violencia que mayor tasa de respuesta obtuvo 

tras el reporte de las africanas. En segundo lugar, los problemas financieros, con 

un 22,6%, el otro generador de este tipo de escenario. Y en un tercer lugar, pero 

no menos importante, es la condición de pobreza de las mujeres, dejando entrever 

el doble tipo de violencia que experimentan (económica y de género) (gráfico 40). 

● Al analizar los motivos por nivel educativo, se observa que a mayor nivel educativo 

aumenta el porcentaje de respuestas que indican que el desacuerdo es el principal 

motivo productor de violencia en el hogar. Mientras que, a menor nivel educativo, 

aumenta en porcentaje de respuestas la pobreza índice como generador de 

violencia (gráfico 41). 

● Por último, el desacuerdo como el principal generador de violencia intrafamiliar es 

el más reportado por todas las religiones, así como también los problemas 

financieros en segundo lugar, donde este último presenta una mayor propensión 

entre las mujeres cristianas frente a sus pares de otras religiones (gráfico 42).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 40. Motivos por los cuales se produce la violencia de género intrafamiliar 
según nivel educativo. 
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En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 

Gráfico 41. Motivos por los cuales se produce la violencia de género intrafamiliar 
según nivel educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 42. Motivos por los cuales se produce la violencia de género intrafamiliar 
según religión. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Discriminación  
 

La última dimensión a analizar indaga sobre las experiencias de discriminación por parte 

de las mujeres encuestadas, es decir, si sufrieron o no un trato desigual por la condición 

de ser mujeres. De aquellas que respondieron afirmativamente, se abordan los motivos 

que propiciaron tal escenario.  

● En particular, se observa que el 60% de ellas experimentó algún tipo de segregación 

por ser mujer. Y en cuanto a los motivos por los cuales las mujeres sufren 

discriminación, el 29,8% de las respuestas indican que es por la falta del derecho a la 

igual protección ante la ley, el 28,9% por la falta del derecho a la libertad de asociación 

y el 25,8% por la falta del derecho a tener igualdad de acceso a los servicios públicos 

en su país (gráfico 43). 

● Son las mujeres encuestadas con secundario completo o menos son las que más 

reportaron haber sufrido este fenómeno frente a sus pares (gráfico 44), así como 

también aquellas que no profesan las religiones más comunes (gráfico 45).  

● El 67% de las mujeres menores de 29 años, el 64% de las mayores de 60 años y 

quienes no tienen hijos tienen una mayor propensión a experimentar discriminación 

(anexo). 

● Asimismo, independientemente del nivel educativo, aproximadamente el 30% de las 

respuestas de las mujeres encuestadas reportan que sufren discriminación debido a 

falta de garantía del derecho a igual protección ante la ley (gráfico 46). La falta de 

protección de la libertad de asociación se da en mayor propensión en aquellas 

respuestas de mujeres con secundario incompleto, y de la igualdad de acceso a 

servicios públicos en su país entre las respuestas de las mujeres con universitario 

completo o más. 

● En cuanto a la religión (gráfico 47), la cantidad de respuestas sobre la discriminación 

experimentada por las africanas debido a la falta de igual protección ante la ley es 

mayor por aquellas que profesan otras religiones frente a sus pares. En cambio, la 

segregación por falta de libertad de profesar su religión libremente es mayormente 

registrada por mujeres musulmanas con un 33,4%. 
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Gráfico 43. Ser víctima de discriminación de género (a) y tipo de discriminación 
experimentada por falta de derechos (b). 

En porcentaje (a) y respuestas (b) de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 

Gráfico 44. Ser víctima de discriminación de género según nivel educativo.  

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 45. Ser víctima de discriminación de género religión. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 

Gráfico 46. Tipos de discriminación experimentada por falta de derechos según 
nivel educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 47. Tipos de discriminación experimentada por falta de derechos según 
religión. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Conclusiones 
 

Este informe presenta un pantallazo sobre la situación económica de los hogares de 

10.680 de mujeres africanas, así como también sus experiencias de violencia económica, 

doméstica y discriminación producto de una encuesta auto administrada, llevada a cabo 

en 36 países del continente africano durante los meses de noviembre a abril 2023. La 

población de mujeres que respondieron la encuesta es heterogénea en cuenta a edades, 

situación conyugal, nivel educativo y religión. 

A modo de conclusión, se observa que los hallazgos dan cuenta que las mujeres africanas 

que participaron con menor nivel educativo son quienes experimentan un mayor nivel de 

violencia en términos generales, es decir, independientemente del tipo de violencia. Esto 

lo vemos reflejado en los altos porcentajes de africanas que manifestaron ser víctimas de 

violencia económica, intrafamiliar, entre otras. A su vez, en términos porcentuales, son 

las mujeres musulmanas las principales víctimas de violencia, por sobre las cristianas. 

En consecuencia, debido al escenario de violencia al que están expuestas las mujeres 

africanas, las mismas indican que principalmente se deben dar dos cambios importantes 

para el pleno desarrollo de la mujer en sus respectivos países y poder subsanar tales 

desigualdades, y estos son transformaciones en pos de que las mujeres tengan un mayor 

acceso a la educación, y más y mejores oportunidades de empleo, transparentando la 

existencia de brechas de género en el acceso a tales derechos en comparación a los 

varones. En tercer lugar, y no menos importante, el 17,3% de las respuestas que las 

mujeres brindaron manifiestan que también se deben propiciar cambios a favor de la 

participación femenina en la toma de decisiones, es decir, en puestos de liderazgo y 

poder. 

Cambios en materia educativa es la medida más reportada por las mujeres encuestadas 

de todos los niveles educativos y de todas las religiones para su correcto desarrollo y 

pleno ejercicio de sus derechos. Mientras que se evidencia que a mayor nivel educativo 

de las encuestadas aumenta el porcentaje de respuestas que manifiesta que la 

participación de la mujer en la toma de decisiones es la segunda medida necesaria. 
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Gráfico 48. Cambios más importantes que se necesitan para el pleno desarrollo de 
la mujer en los países africanos. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 49. Cambios más importantes que se necesitan para el pleno desarrollo de 
la mujer en los países africanos según nivel educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 50. Cambios más importantes que se necesitan para el pleno desarrollo de 
la mujer en los países africanos según religión. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Anexo 
 

I. Caracterización de las mujeres africanas encuestadas 
 

Gráfico 51A. Distribución según la edad, lugar de residencia, nivel educativo, 
condición de actividad, estado civil y tenencia de hijos. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Gráfico 51B. Distribución según estado civil. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Gráfico 52. Distribución según país de residencia. 

En cantidad de casos de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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II. Situación económica del hogar 
Tabla 1. Miembros del hogar que aportan económicamente al hogar. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
Frecuencia  

Marido 33,96% 
Esposa 40,97% 
Hijos/as 7,43% 
Parientes 10,43% 
Otros 7,21% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 2. Miembros del hogar que aportan económicamente al hogar según grupos 
de edad. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  29 años o 
menos 

30 a 44 años 45 a 59 años 60 años o más 

Marido 28,2% 41,9% 34,7% 20,6% 
Esposa 29,1% 41,3% 46,1% 39,9% 
Hijos/as 3,3% 2,6% 6,4% 22,5% 
Parientes 25,5% 7,7% 7,4% 10,0% 
Otros 13,9% 6,5% 5,4% 7,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 3. Miembros del hogar que aportan económicamente al hogar según nivel 
educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta primario 
incompleto 

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitario 
completo o 
más 

Marido 22,3% 32,4% 37,1% 41,0% 
Esposa 37,5% 41,3% 41,6% 42,7% 
Hijos/as 12,9% 8,6% 5,5% 4,5% 
Parientes 18,0% 11,9% 8,5% 5,1% 
Otros 9,3% 5,7% 7,3% 6,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 4. Miembros del hogar que aportan económicamente al hogar según 
situación laboral. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 

Marido 31,5% 36,9% 
Esposa 35,9% 46,9% 
Hijos/as 10,3% 4,1% 
Parientes 14,8% 5,3% 
Otros 7,5% 6,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 5. Miembros del hogar que aportan económicamente al hogar según 
tenencia de hijos. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 

Marido 25,1% 35,9% 
Esposa 32,2% 42,9% 
Hijos/as 4,6% 8,1% 
Parientes 22,8% 7,7% 
Otros 15,3% 5,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 6. Miembros del hogar que aportan económicamente al hogar según lugar 
de residencia. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 

Marido 32,5% 35,4% 
Esposa 41,5% 40,5% 
Hijos/as 8,4% 6,5% 
Parientes 11,7% 9,2% 
Otros 5,9% 8,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 7. Miembros del hogar que aportan económicamente al hogar según religión 
que profesa. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 

Marido 33,9% 35,7% 30,4% 33,6% 
Esposa 42,3% 30,5% 34,8% 39,3% 
Hijos/as 7,5% 7,5% 7,0% 6,2% 
Parientes 9,2% 18,9% 18,5% 10,9% 
Otros 7,0% 7,5% 9,3% 10,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 8. Fuentes de ingresos del hogar. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
Frecuencia 

Salarios 35,23% 
Negocios propios 40,33% 
Donaciones 13,90% 
Inversiones 9,24% 
Asistencia 
gubernamental 1,29% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 9. Fuentes de ingresos del hogar según grupos de edad. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  29 años o 
menos 

30 a 44 años 45 a 59 años 
60 años o 
más 

Salarios 31,3% 40,1% 37,4% 24,5% 
Negocios propios 42,4% 40,2% 41,0% 37,0% 
Donaciones 18,4% 11,7% 11,1% 20,4% 
Inversiones 6,1% 7,2% 9,4% 15,9% 
Asistencia 
gubernamental 1,8% 0,8% 1,0% 2,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 10. Fuentes de ingresos del hogar según nivel educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incompleto 

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitario 
completo o 
más 

Salarios 11,5% 21,5% 43,5% 59,6% 
Negocios propios 48,1% 49,6% 37,8% 26,9% 
Donaciones 29,2% 16,6% 9,1% 4,1% 
Inversiones 9,2% 11,0% 8,4% 8,8% 
Asistencia 
gubernamental 2,1% 1,2% 1,2% 0,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 11. Fuentes de ingresos del hogar según situación laboral. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 

Salarios 19,1% 55,7% 
Negocios propios 47,1% 31,7% 
Donaciones 20,5% 5,4% 
Inversiones 11,4% 6,5% 
Asistencia 
gubernamental 1,8% 0,6% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 12. Fuentes de ingresos del hogar según tenencia de hijos. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 

Salarios 33,2% 35,7% 
Negocios propios 40,2% 40,4% 
Donaciones 17,7% 13,0% 
Inversiones 7,3% 9,7% 
Asistencia 
gubernamental 1,5% 1,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 13. Fuentes de ingresos del hogar según lugar de residencia. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 

Salarios 27,1% 43,3% 
Negocios propios 42,7% 38,0% 
Donaciones 16,6% 11,2% 
Inversiones 12,0% 6,5% 
Asistencia 
gubernamental 1,6% 1,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 14. Fuentes de ingresos del hogar según religión que profesa. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 

Salarios 36,8% 26,2% 22,7% 33,0% 
Negocios propios 39,6% 44,9% 45,9% 37,5% 
Donaciones 12,9% 20,8% 18,5% 16,0% 
Inversiones 9,3% 7,1% 11,0% 13,0% 
Asistencia 
gubernamental 1,3% 1,0% 1,9% 0,5% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 15. Nivel en el que los ingresos familiares cubren las necesidades del hogar. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
Frecuencia 

Muy bien 3,3% 
Bien 12,7% 
Poco 67,6% 
Nada 16,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 16. Nivel en el que los ingresos familiares cubren las necesidades del hogar 
según grupos de edad. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  29 años o 
menos 

30 a 44 años 45 a 59 años 60 años o más 

Muy bien 1,9% 3,5% 3,7% 3,0% 
Bien 9,2% 12,9% 13,3% 13,2% 
Poco 65,5% 67,3% 68,4% 68,4% 
Nada 23,4% 16,3% 14,6% 15,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 17. Nivel en el que los ingresos familiares cubren las necesidades del hogar 
según nivel educativo. 

 En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta primario 
incompleto 

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitario 
completo o 
más 

Muy bien 2,3% 1,6% 3,8% 5,6% 
Bien 4,7% 6,6% 13,6% 26,4% 
Poco 67,6% 68,3% 69,5% 63,4% 
Nada 25,4% 23,6% 13,1% 4,6% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 18. Nivel en el que los ingresos familiares cubren las necesidades del hogar 
según situación laboral. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 

Muy bien 2,9% 3,9% 
Bien 7,5% 19,8% 
Poco 68,7% 66,1% 
Nada 21,0% 10,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 19. Nivel en el que los ingresos familiares cubren las necesidades del hogar 
según tenencia de hijos. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023.  

  No Si 

Muy bien 2,6% 3,5% 
Bien 11,7% 12,9% 
Poco 68,4% 67,4% 
Nada 17,4% 16,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 20. Nivel en el que los ingresos familiares cubren las necesidades del hogar 
según lugar de residencia. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023.  

  Rural Urbano 

Muy bien 2,3% 4,3% 
Bien 7,3% 18,2% 
Poco 70,0% 65,1% 
Nada 20,4% 12,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 21. Nivel en el que los ingresos familiares cubren las necesidades del hogar 
según la religión que profesa. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023.  

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 

Muy bien 3,5% 1,9% 2,2% 1,2% 
Bien 13,5% 7,9% 8,2% 5,9% 
Poco 67,3% 72,2% 64,2% 67,1% 
Nada 15,7% 18,0% 25,5% 25,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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III. Necesidades básicas insatisfechas 
 

Tabla 22. Déficit de necesidades básicas insatisfechas. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023.  

  
Sin déficit Déficit 

Alimentació
n 38,3% 61,7% 
Educación 43,9% 56,1% 
Salud 33,8% 66,2% 
Seguridad 38,1% 61,9% 
Vivienda 52,5% 47,5% 
Psicológicos 36,4% 63,6% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 23. Déficit de necesidades básicas insatisfechas según grupos de edad. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023.  

  29 años o 
menos 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años o 
más 

Alimentación 
Sin déficit 29,9% 38,5% 39,7% 42,3% 
Déficit 70,1% 61,5% 60,3% 57,7% 

Educación 
Sin déficit 28,7% 42,4% 46,8% 54,4% 
Déficit 71,3% 57,6% 53,2% 45,6% 

Salud 
Sin déficit 30,3% 36,8% 33,8% 30,7% 
Déficit 69,7% 63,2% 66,2% 69,3% 

Seguridad 
Sin déficit 32,0% 39,0% 38,6% 40,1% 
Déficit 68,0% 61,0% 61,4% 59,9% 

Vivienda 
Sin déficit 48,4% 48,1% 54,8% 59,7% 
Déficit 51,6% 51,9% 45,2% 40,3% 

Psicológico 
Sin déficit 26,0% 36,3% 38,2% 40,6% 
Déficit 74,0% 63,7% 61,8% 59,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 24. Déficit de necesidades básicas insatisfechas según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023.  

  

Hasta 
primario 
incomplet
o 

Hasta 
secundario 
incomplet
o 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitari
o completo 
o más 

Alimentación 
Sin déficit 28,3% 33,8% 40,3% 50,7% 
Déficit 71,7% 66,2% 59,7% 49,3% 

Educación 
Sin déficit 41,1% 41,7% 42,4% 52,4% 
Déficit 58,9% 58,3% 57,6% 47,6% 

Salud 
Sin déficit 31,1% 30,9% 33,6% 40,6% 
Déficit 68,9% 69,1% 66,4% 59,4% 

Seguridad 
Sin déficit 37,1% 38,3% 38,0% 38,8% 
Déficit 62,9% 61,7% 62,0% 61,2% 

Vivienda 
Sin déficit 50,7% 48,6% 53,2% 57,6% 
Déficit 49,3% 51,4% 46,8% 42,4% 

Psicológico 
Sin déficit 33,4% 31,4% 37,4% 43,7% 
Déficit 66,6% 68,6% 62,6% 56,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 25. Déficit de necesidades básicas insatisfechas según situación laboral. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023.  

  No trabaja Si trabaja 

Alimentación 
Sin déficit 33,4% 45,2% 
Déficit 66,6% 54,8% 

Educación 
Sin déficit 42,9% 45,5% 
Déficit 57,1% 54,5% 

Salud 
Sin déficit 30,8% 38,0% 
Déficit 69,2% 62,0% 

Seguridad 
Sin déficit 37,3% 39,1% 
Déficit 62,7% 60,9% 

Vivienda 
Sin déficit 50,9% 54,6% 
Déficit 49,1% 45,4% 

Psicológico 
Sin déficit 34,5% 39,1% 
Déficit 65,5% 60,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 26. Déficit de necesidades básicas insatisfechas según tenencia de hijos. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023.  

  No Si 

Alimentación 
Sin déficit 36,9% 38,7% 
Déficit 63,1% 61,3% 

Educación 
Sin déficit 38,9% 45,1% 
Déficit 61,1% 54,9% 

Salud 
Sin déficit 33,5% 33,9% 
Déficit 66,5% 66,1% 

Seguridad 
Sin déficit 33,2% 39,2% 
Déficit 66,8% 60,8% 

Vivienda 
Sin déficit 50,4% 52,9% 
Déficit 49,6% 47,1% 

Psicológico 
Sin déficit 31,3% 37,6% 
Déficit 68,7% 62,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 27. Déficit de necesidades básicas insatisfechas según lugar de residencia. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023.  

  Rural Urbano 

Alimentación 
Sin déficit 32,8% 44,0% 
Déficit 67,2% 56,0% 

Educación 
Sin déficit 42,1% 45,8% 
Déficit 57,9% 54,2% 

Salud 
Sin déficit 30,1% 37,7% 
Déficit 69,9% 62,3% 

Seguridad 
Sin déficit 35,5% 40,7% 
Déficit 64,5% 59,3% 

Vivienda 
Sin déficit 50,0% 55,0% 
Déficit 50,0% 45,0% 

Psicológico 
Sin déficit 31,7% 41,2% 
Déficit 68,3% 58,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 28. Déficit de necesidades básicas insatisfechas según la religión que 
profesa. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 

Alimentación 
Sin déficit 39,6% 28,1% 37,8% 24,1% 
Déficit 60,4% 71,9% 62,2% 75,9% 

Educación 
Sin déficit 45,7% 28,9% 41,6% 32,9% 
Déficit 54,3% 71,1% 58,4% 67,1% 

Salud 
Sin déficit 35,2% 23,4% 33,2% 14,7% 
Déficit 64,8% 76,6% 66,8% 85,3% 

Seguridad 
Sin déficit 39,4% 26,6% 37,8% 25,3% 
Déficit 60,6% 73,4% 62,2% 74,7% 

Vivienda 
Sin déficit 53,4% 46,9% 51,0% 35,1% 
Déficit 46,6% 53,1% 49,0% 64,9% 

Psicológico 
Sin déficit 38,3% 23,3% 28,4% 21,8% 
Déficit 61,7% 76,7% 71,6% 78,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres africanas” 

del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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IV. Violencia económica 
 

Tabla 29. Violencia de género estructural. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
Frecuencia 

No 33,2% 
Si 66,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 30. Violencia de género estructural según grupos de edad. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  29 años o 
menos 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años o 
más 

No 34,6% 35,8% 31,3% 29,5% 
Si 65,4% 64,2% 68,7% 70,5% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 31. Violencia de género estructural según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incomplet
o 

Hasta 
secundario 
incomplet
o 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitari
o completo 
o más 

No 19,8% 25,3% 37,7% 48,5% 
Si 80,2% 74,7% 62,3% 51,5% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 32. Violencia de género estructural según situación laboral. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 

No 28,8% 39,3% 
Si 71,2% 60,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 33. Violencia de género estructural según tenencia de hijos. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 

No 34,7% 32,8% 
Si 65,3% 67,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 34. Violencia de género estructural según lugar de residencia. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 

No 26,6% 39,9% 
Si 73,4% 60,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 35. Violencia de género estructural según religión que profesa. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 

No 34,5% 19,0% 29,3% 48,2% 
Si 65,5% 81,0% 70,7% 51,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 36. Violencia de género económica. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
Frecuencia 

No 44,8% 
Si 55,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 37. Violencia de género económica según grupos de edad. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  29 años o 
menos 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años o 
más 

No 43,7% 45,1% 43,7% 46,4% 
Si 56,3% 54,9% 56,3% 53,6% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 38. Violencia de género económica según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incomplet
o 

Hasta 
secundario 
incomplet
o 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitari
o completo 
o más 

No 33,8% 37,6% 48,3% 58,8% 
Si 66,2% 62,4% 51,7% 41,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 39. Violencia de género económica según situación laboral. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 

No 40,6% 50,6% 
Si 59,4% 49,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 40. Violencia de género económica según tenencia de hijos 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 

No 49,0% 43,8% 
Si 51,0% 56,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 41. Violencia de género económica según lugar de residencia. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 

No 39,1% 50,7% 
Si 60,9% 49,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 42. Violencia de género económica según religión que profesa. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 

No 46,2% 31,4% 38,6% 55,3% 
Si 53,8% 68,6% 61,4% 44,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 43. Tipo de violencia de género económica. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Frecuencia 
Prohibición de trabajar 26,53% 
Manejo de salario por parte del 
esposo/pareja 20,80% 
Negativa a mantener a las niñas/os 37,21% 
Otro 15,45% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 44. Tipo de violencia de género económica según grupos de edad. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
29 años o 
menos 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
o más 

Prohibición de trabajar 27,8% 28,2% 25,5% 24,8% 
Manejo de salario por parte del 
esposo/pareja 18,5% 23,5% 21,4% 15,7% 
Negativa a mantener a las 
niñas/os 32,6% 34,7% 39,7% 41,2% 
Otro 21,1% 13,7% 13,4% 18,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 45. Tipo de violencia de género económica según nivel educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incompleto 

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario/terciario 
completo o 
universitario 
incompleto 

Universitario 
completo o 
más 

Prohibición de trabajar 28,4% 31,2% 25,3% 17,5% 
Manejo de salario por parte del 
esposo/pareja 13,3% 17,8% 26,9% 26,1% 
Negativa a mantener a las 
niñas/os 46,3% 40,4% 30,8% 29,5% 
Otro 12,1% 10,6% 17,0% 26,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 46. Tipo de violencia de género económica según situación laboral. 
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En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
No trabaja 

Si 
trabaja 

Prohibición de trabajar 31,5% 18,1% 
Manejo de salario por parte del 
esposo/pareja 15,4% 29,9% 
Negativa a mantener a las 
niñas/os 40,5% 31,8% 
Otro 12,6% 20,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 47. Tipo de violencia de género económica según tenencia de hijos. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 
Prohibición de trabajar 29,7% 25,9% 
Manejo de salario por parte del 
esposo/pareja 22,1% 20,5% 
Negativa a mantener a las 
niñas/os 22,2% 40,2% 
Otro 26,0% 13,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 48. Tipo de violencia de género económica según lugar de residencia. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 
Prohibición de trabajar 30,1% 21,9% 
Manejo de salario por parte del 
esposo/pareja 18,7% 23,6% 
Negativa a mantener a las 
niñas/os 39,1% 34,8% 
Otro 12,1% 19,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 49. Tipo de violencia de género económica según religión que profesa. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 
Prohibición de trabajar 25,5% 34,2% 25,9% 35,4% 
Manejo de salario por parte del 
esposo/pareja 20,4% 22,9% 20,7% 30,4% 
Negativa a mantener a las 
niñas/os 37,7% 32,1% 43,3% 25,3% 
Otro 16,4% 10,8% 10,0% 8,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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V. Otras formas de violencia de violencia estructural 
 

Tabla 50. Violencia de género cultural.  

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
Frecuencia 

No 52,7% 
Si 47,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Tabla 51. Violencia de género cultural según grupos de edad. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  29 años o 
menos 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años o 
más 

No 52,2% 58,1% 51,8% 43,6% 
Si 47,8% 41,9% 48,2% 56,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Tabla 52. Violencia de género cultural según nivel educativo 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incompleto 

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitari
o completo 
o más 

No 34,4% 43,8% 59,5% 70,4% 

Si 65,6% 56,2% 40,5% 29,6% 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Tabla 53. Violencia de género cultural según situación laboral 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 
No 46,2% 61,7% 
Si 53,8% 38,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Tabla 54. Violencia de género cultural según tenencia de hijos. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 
No 48,7% 53,6% 
Si 51,3% 46,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Tabla 55. Violencia de género cultural según lugar de residencia 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 
No 44,2% 61,3% 
Si 55,8% 38,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Tabla 56. Violencia de género cultural según religión 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 
No 54,9% 31,6% 42,9% 67,6% 
Si 45,1% 68,4% 57,1% 32,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Tabla 57. Tipo de violencia de género cultural experimentada. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Frecuencia 

Mutilación genital femenina 14,9% 

Matrimonios precoces/forzados 33,0% 

Prohibiciones dietéticas 20,2% 

Ritos de viudez 20,2% 

Otros 11,6% 

 Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Tabla 58. Tipo de violencia de género cultural experimentada según grupos de 
edad. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
29 años o 
menos 

30 a 44 años 45 a 59 años 
60 años o 
más 

Mutilación genital femenina 28,7% 13,9% 12,1% 10,5% 

Matrimonios precoces/forzados 38,6% 36,5% 32,5% 25,1% 

Prohibiciones dietéticas 14,9% 23,2% 22,3% 16,8% 

Ritos de viudez 4,7% 13,4% 22,1% 38,2% 

Otros 13,2% 12,9% 11,0% 9,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Tabla 59. Tipo de violencia de género cultural experimentada según nivel 
educativo.  

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incomplet
o 

Hasta 
secundario 
incomplet
o 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitari
o completo 
o más 

Mutilación genital femenina 18,2% 11,8% 13,4% 17,1% 

Matrimonios precoces/forzados 38,7% 37,7% 29,4% 14,2% 

Prohibiciones dietéticas 17,2% 22,7% 21,7% 19,0% 

Ritos de viudez 20,5% 19,6% 20,7% 19,6% 

Otros 5,4% 8,2% 14,8% 30,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Tabla 60. Tipo de violencia de género cultural experimentada según situación 
laboral 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 
Mutilación genital femenina 15,4% 13,9% 
Matrimonios 
precoces/forzados 36,3% 25,9% 

Prohibiciones dietéticas 19,6% 21,6% 
Ritos de viudez 20,8% 18,8% 
Otros 7,9% 19,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Tabla 61. Tipo de violencia de género cultural experimentada según tenencia de 
hijos. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 
Mutilación genital femenina 24,0% 12,6% 
Matrimonios 
precoces/forzados 31,1% 33,5% 
Prohibiciones dietéticas 18,0% 20,8% 
Ritos de viudez 12,4% 22,2% 
Otros 14,5% 10,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 

 

Tabla 62. Tipo de violencia de género cultural experimentada según lugar de 
residencia.  

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 
Mutilación genital femenina 12,4% 18,9% 

Matrimonios 
precoces/forzados 36,2% 28,0% 
Prohibiciones dietéticas 21,5% 18,2% 
Ritos de viudez 20,8% 19,3% 
Otros 9,1% 15,6% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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Tabla 63. Tipo de violencia de género cultural experimentada según religión 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 
Mutilación genital femenina 11,7% 32,1% 17,7% 18,3% 
Matrimonios 
precoces/forzados 30,9% 44,8% 33,4% 33,8% 
Prohibiciones dietéticas 21,6% 11,1% 24,2% 15,5% 
Ritos de viudez 22,6% 6,2% 19,1% 28,2% 
Otros 13,2% 5,7% 5,5% 4,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 
africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres. 
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VI. Violencia doméstica 
 

Tabla 64. Violencia de género intrafamiliar total. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
Frecuencia 

No 18,4% 
Si 81,6% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 65. Violencia de género intrafamiliar total según grupos de edad. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  29 años o 
menos 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años o 
más 

No 14,5% 16,0% 19,8% 22,4% 
Si 85,5% 84,0% 80,2% 77,6% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 66. Violencia de género intrafamiliar total según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incomplet
o 

Hasta 
secundario 
incomplet
o 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitari
o completo 
o más 

No 12,3% 12,5% 18,5% 31,7% 
Si 87,7% 87,5% 81,5% 68,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 67. Violencia de género intrafamiliar total según situación laboral. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 

No 15,4% 22,5% 
Si 84,6% 77,5% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 68. Violencia de género intrafamiliar total según tenencia de hijos. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 

No 16,9% 18,8% 
Si 83,1% 81,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 69. Violencia de género intrafamiliar total según lugar de residencia. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 

No 13,4% 23,5% 
Si 86,6% 76,5% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 70. Violencia de género intrafamiliar total según religión que profesa. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 

No 46,4% 31,0% 36,5% 38,2% 
Si 53,6% 69,0% 63,5% 61,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 71. Tipos de violencia de género intrafamiliar experimentada. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
Sin déficit Déficit 

Sexual 80,4% 19,6% 
Física 66,7% 33,3% 
Emocional 43,9% 56,1% 
Económica 40,7% 59,3% 
Verbal 38,7% 61,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 72. Tipos de violencia de género intrafamiliar experimentada según grupos 
de edad. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  29 años o 
menos 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años o 
más 

Sexual 
Sin déficit 70,4% 80,7% 81,5% 86,1% 
Déficit 29,6% 19,3% 18,5% 13,9% 

Emocional 
Sin déficit 38,1% 43,7% 45,4% 45,2% 
Déficit 61,9% 56,3% 54,6% 54,8% 

Física 
Sin déficit 56,6% 66,1% 69,3% 70,3% 
Déficit 43,4% 33,9% 30,7% 29,7% 

Económica 
Sin déficit 37,4% 39,9% 41,4% 42,9% 
Déficit 62,6% 60,1% 58,6% 57,1% 

Verbal 
Sin déficit 28,3% 35,7% 42,7% 44,4% 
Déficit 71,7% 64,3% 57,3% 55,6% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 73. Tipos de violencia de género intrafamiliar experimentada según nivel 
educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incomplet
o 

Hasta 
secundario 
incomplet
o 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitari
o completo 
o más 

Sexual 
Sin déficit 69,8% 77,8% 83,9% 88,6% 
Déficit 30,2% 22,2% 16,1% 11,4% 

Emocional 
Sin déficit 36,7% 40,0% 46,3% 51,9% 
Déficit 63,3% 60,0% 53,7% 48,1% 

Física 
Sin déficit 51,9% 59,9% 70,7% 83,0% 
Déficit 48,1% 40,1% 29,3% 17,0% 

Económica 
Sin déficit 29,6% 33,5% 42,1% 58,5% 
Déficit 70,4% 66,5% 57,9% 41,5% 

Verbal 
Sin déficit 33,1% 32,5% 39,0% 51,2% 
Déficit 66,9% 67,5% 61,0% 48,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 74. Tipos de violencia de género intrafamiliar experimentada según 
situación laboral. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 

Sexual 
Sin déficit 77,1% 85,0% 
Déficit 22,9% 15,0% 

Emocional 
Sin déficit 42,6% 45,8% 
Déficit 57,4% 54,2% 

Física 
Sin déficit 62,6% 72,4% 
Déficit 37,4% 27,6% 

Económica 
Sin déficit 35,6% 47,7% 
Déficit 64,4% 52,3% 

Verbal 
Sin déficit 35,7% 42,9% 
Déficit 64,3% 57,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 75. Tipos de violencia de género intrafamiliar experimentada según tenencia 
de hijos. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 

Sexual 
Sin déficit 75,7% 81,5% 
Déficit 24,3% 18,5% 

Emocional 
Sin déficit 39,5% 45,0% 
Déficit 60,5% 55,0% 

Física 
Sin déficit 61,8% 67,8% 
Déficit 38,2% 32,2% 

Económica 
Sin déficit 40,5% 40,7% 
Déficit 59,5% 59,3% 

Verbal 
Sin déficit 33,7% 39,8% 
Déficit 66,3% 60,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 76. Tipos de violencia de género intrafamiliar experimentada según lugar de 
residencia. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 

Sexual 
Sin déficit 78,2% 82,8% 
Déficit 21,8% 17,2% 

Emocional 
Sin déficit 42,5% 45,4% 
Déficit 57,5% 54,6% 

Física 
Sin déficit 61,4% 72,2% 
Déficit 38,6% 27,8% 

Económica 
Sin déficit 34,8% 46,8% 
Déficit 65,2% 53,2% 

Verbal 
Sin déficit 32,3% 45,2% 
Déficit 67,7% 54,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 77. Tipos de violencia de género intrafamiliar experimentada según religión 
que profesa. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 

Sexual 
Sin déficit 82,7% 59,2% 76,4% 81,8% 
Déficit 17,3% 40,8% 23,6% 18,2% 

Emocional 
Sin déficit 45,0% 34,6% 38,1% 49,1% 
Déficit 55,0% 65,4% 61,9% 50,9% 

Física 
Sin déficit 68,7% 49,9% 55,3% 71,9% 
Déficit 31,3% 50,1% 44,7% 28,1% 

Económica 
Sin déficit 42,0% 29,5% 36,3% 39,4% 
Déficit 58,0% 70,5% 63,7% 60,6% 

Verbal 
Sin déficit 41,2% 21,6% 26,7% 21,8% 
Déficit 58,8% 78,4% 73,3% 78,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 78. Exposición a la violencia de alguien bajo su cuidado. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
Frecuencia 

No 55,2% 
Si 44,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 79. Exposición a la violencia de alguien bajo su cuidado según grupos de 
edad. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  29 años o 
menos 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años o 
más 

No 53,3% 57,6% 54,9% 51,3% 
Si 46,7% 42,4% 45,1% 48,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 80. Exposición a la violencia de alguien bajo su cuidado según nivel 
educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incomplet
o 

Hasta 
secundario 
incomplet
o 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitari
o completo 
o más 

No 42,4% 51,0% 58,7% 67,3% 
Si 57,6% 49,0% 41,3% 32,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 81. Exposición a la violencia de alguien bajo su cuidado según situación 
laboral. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 

No 52,7% 58,6% 
Si 47,3% 41,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 82. Exposición a la violencia de alguien bajo su cuidado según tenencia de 
hijos. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 

No 51,2% 56,1% 
Si 48,8% 43,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

 



   

 
 
 

79 
 

 

Tabla 83. Exposición a la violencia de alguien bajo su cuidado según lugar de 
residencia 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 

No 51,8% 58,7% 
Si 48,2% 41,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 84. Exposición a la violencia de alguien bajo su cuidado según la religión 
que profesa. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 

No 56,7% 46,2% 36,8% 64,9% 
Si 43,3% 53,8% 63,2% 35,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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VII. Motivos de la violencia de género intrafamiliar 

 

Tabla 85. Motivos por los cuales se produce la violencia de género intrafamiliar. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Frecuencia 

Desacuerdo 33,6% 

Problemas financieros 22,6% 

Alcoholismo 9,9% 

Pobreza 15,7% 

Falta de educación 10,6% 

Desigualdad 
profesional 7,3% 

Otra 0,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 86. Motivos por los cuales se produce la violencia de género intrafamiliar 
según grupos de edad. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
29 años o 
menos 

30 a 44 años 45 a 59 años 
60 años o 
más 

Desacuerdo 31,4% 35,1% 32,8% 33,9% 

Problemas financieros 19,8% 22,7% 23,4% 23,2% 

Alcoholismo 8,8% 10,9% 10,0% 8,7% 

Pobreza 20,1% 14,0% 15,4% 16,0% 

Falta de educación 13,6% 9,6% 9,9% 11,4% 

Desigualdad 
profesional 6,1% 7,2% 8,2% 6,5% 

Otra 0,1% 0,5% 0,3% 0,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 87. Motivos por los cuales se produce la violencia de género intrafamiliar 
según nivel educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incomplet
o 

Hasta 
secundario 
incomplet
o 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitari
o completo 
o más 

Desacuerdo 26,9% 33,3% 35,9% 39,1% 

Problemas financieros 18,0% 21,8% 25,4% 25,0% 

Alcoholismo 11,3% 10,7% 9,2% 8,1% 

Pobreza 24,1% 17,1% 12,3% 7,7% 

Falta de educación 15,5% 11,6% 8,4% 6,4% 

Desigualdad 
profesional 3,8% 5,3% 8,6% 12,8% 

Otra 0,3% 0,1% 0,2% 0,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

Tabla 88. Motivos por los cuales se produce la violencia de género intrafamiliar 
según situación laboral. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 

Desacuerdo 31,7% 36,5% 

Problemas financieros 21,7% 24,1% 

Alcoholismo 10,2% 9,5% 

Pobreza 18,8% 10,6% 

Falta de educación 11,6% 9,0% 

Desigualdad 
profesional 5,7% 9,8% 

Otra 0,2% 0,5% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 89. Motivos por los cuales se produce la violencia de género intrafamiliar 
según tenencia de hijos 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 

Desacuerdo 32,0% 33,9% 

Problemas financieros 20,3% 23,1% 

Alcoholismo 8,4% 10,3% 

Pobreza 18,9% 14,9% 

Falta de educación 13,2% 10,0% 

Desigualdad 
profesional 6,8% 7,4% 

Otra 0,4% 0,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

  

Tabla 90. Motivos por los cuales se produce la violencia de género intrafamiliar 
según lugar de residencia.  

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 

Desacuerdo 32,9% 34,3% 

Problemas financieros 21,4% 24,1% 

Alcoholismo 10,6% 9,0% 

Pobreza 17,1% 13,9% 

Falta de educación 11,7% 9,3% 

Desigualdad 
profesional 5,9% 9,0% 

Otra 0,2% 0,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 91. Motivos por los cuales se produce la violencia de género intrafamiliar 
según religión.  

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 

Desacuerdo 33,9% 30,8% 30,7% 38,6% 

Problemas financieros 23,3% 17,8% 19,8% 22,0% 

Alcoholismo 10,1% 6,7% 13,4% 9,3% 

Pobreza 14,8% 21,6% 19,4% 15,8% 

Falta de educación 9,8% 17,2% 13,5% 8,9% 

Desigualdad 
profesional 7,8% 5,6% 2,7% 5,0% 

Otra 0,3% 0,2% 0,7% 0,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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VIII. Discriminación 
 

Tabla 92. Ser víctima de discriminación de género. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Frecuencia 
No 39,5% 
Si 60,5% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 93. Ser víctima de discriminación de género según grupos de edad. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
29 años o 
menos 

30 a 44 años 45 a 59 años 60 años o más 

No 32,1% 43,2% 40,1% 35,6% 
Si 67,9% 56,8% 59,9% 64,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 94. Ser víctima de discriminación de género según nivel educativo. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta primario 
incompleto 

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitario 
completo o más 

No 34,5% 36,6% 40,8% 46,2% 
Si 65,5% 63,4% 59,2% 53,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 95. Ser víctima de discriminación de género según situación laboral. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 
No 38,4% 41,3% 
Si 61,6% 58,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 96. Ser víctima de discriminación de género según tenencia de hijos. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 
No 29,7% 41,8% 
Si 70,3% 58,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 97. Ser víctima de discriminación de género según lugar de residencia. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 
No 37,8% 41,7% 
Si 62,2% 58,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 98. Ser víctima de discriminación de género según religión que profesa. 

En porcentaje de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 
No 41,8% 26,3% 16,3% 55,7% 
Si 58,2% 73,7% 83,7% 44,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 99. Tipos de discriminación experimentada por falta de derechos. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Frecuencia 
a la igual protección ante la 
ley 29,78% 
a la libertad de asociación 28,88% 
a la libertad de profesar tu 
religión 12,86% 
a tener igualdad de acceso a 
los servicios públicos en su 
país 25,80% 
Otro 2,68% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 100. Tipos de discriminación experimentada por falta de derechos según 
grupos de edad. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
29 años o 
menos 

30 a 44 años 45 a 59 años 
60 años o 
más 

a la igual protección ante la 
ley 24,0% 29,5% 31,7% 32,2% 
a la libertad de asociación 28,6% 31,0% 27,4% 28,4% 
a la libertad de profesar tu 
religión 16,5% 12,7% 12,3% 10,9% 
a tener igualdad de acceso a 
los servicios públicos en su 
país 28,3% 23,4% 26,6% 26,2% 
Otro 2,6% 3,3% 2,1% 2,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 101. Tipos de discriminación experimentada por falta de derechos según 
nivel educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incompleto 

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitario 
completo o 
más 

a la igual protección ante 
la ley 30,6% 29,4% 30,2% 28,5% 
a la libertad de asociación 28,6% 31,3% 28,6% 26,3% 
a la libertad de profesar tu 
religión 14,5% 14,3% 12,6% 8,8% 
a tener igualdad de 
acceso a los servicios 
públicos en su país 24,5% 23,2% 26,5% 30,4% 
Otro 1,9% 1,9% 2,1% 6,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 102. Tipos de discriminación experimentada por falta de derechos según 
situación laboral. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
No trabaja 

Si 
trabaja 

a la igual protección ante 
la ley 

29,7% 29,9% 

a la libertad de asociación 29,5% 27,9% 
a la libertad de profesar tu 
religión 13,2% 12,4% 
a tener igualdad de acceso 
a los servicios públicos en 
su país 25,7% 26,0% 
Otro 2,0% 3,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 103. Tipos de discriminación experimentada por falta de derechos según 
tenencia de hijos. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 
a la igual protección ante 
la ley 

26,3% 30,8% 

a la libertad de asociación 29,0% 28,8% 
a la libertad de profesar tu 
religión 15,2% 12,2% 
a tener igualdad de acceso 
a los servicios públicos en 
su país 25,8% 25,8% 
Otro 3,8% 2,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 104. Tipos de discriminación experimentada por falta de derechos según 
lugar de residencia. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 
a la igual protección ante 
la ley 31,0% 28,0% 
a la libertad de asociación 31,2% 25,7% 
a la libertad de profesar tu 
religión 12,7% 13,1% 
a tener igualdad de acceso 
a los servicios públicos en 
su país 22,4% 30,5% 
Otro 2,6% 2,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 105. Tipos de discriminación experimentada por falta de derechos según 
religión que profesa. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán Otro Ninguno 
a la igual protección ante 
la ley 29,7% 27,8% 34,0% 32,9% 
a la libertad de asociación 28,6% 33,4% 25,8% 23,7% 
a la libertad de profesar 
tu religión 11,9% 15,1% 20,7% 23,7% 
a tener igualdad de 
acceso a los servicios 
públicos en su país 26,9% 22,7% 17,1% 19,7% 
Otro 3,0% 1,0% 2,4% 0,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

  



   

 
 
 

90 
 

IX. Conclusiones 
 

Tabla 106. Cambios más importantes que se necesitan para el pleno desarrollo de 
la mujer en los países africanos. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  
Frecuencia 

Mayor acceso a la educación 32,33% 
Respeto de sus derechos 11,97% 
Libertad para desarrollar su propia 
vida 9,66% 
Mayor oportunidades de empleo 20,52% 
Mejoras salariales 8,19% 
Participación en la toma de 
decisiones 17,35% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 107. Cambios más importantes que se necesitan para el pleno desarrollo de 
la mujer en los países africanos según grupos de edad. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  29 años 
o menos 

30 a 44 
años 

45 a 59 
años 

60 años 
o más 

Mayor acceso a la educación 30,3% 31,4% 33,7% 32,9% 
Respeto de sus derechos 14,1% 11,9% 11,2% 11,9% 
Libertad para desarrollar su propia 
vida 10,1% 10,6% 8,8% 9,1% 
Mayor oportunidades de empleo 21,4% 21,5% 20,3% 18,2% 
Mejoras salariales 9,6% 8,4% 7,3% 8,4% 
Participación en la toma de 
decisiones 14,5% 16,2% 18,8% 19,5% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 108. Cambios más importantes que se necesitan para el pleno desarrollo de 
la mujer en los países africanos según nivel educativo. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  

Hasta 
primario 
incompleto 

Hasta 
secundario 
incompleto 

Secundario/terciari
o completo o 
universitario 
incompleto 

Universitario 
completo o 
más 

Mayor acceso a la 
educación 33,5% 32,7% 30,7% 33,6% 
Respeto de sus derechos 12,3% 12,4% 12,1% 10,8% 
Libertad para desarrollar 
su propia vida 10,6% 11,2% 9,6% 7,1% 
Mayor oportunidades de 
empleo 19,2% 20,2% 21,4% 20,7% 
Mejoras salariales 11,2% 8,6% 7,4% 5,9% 
Participación en la toma 
de decisiones 13,2% 14,9% 18,8% 21,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 109. Cambios más importantes que se necesitan para el pleno desarrollo de 
la mujer en los países africanos según situación laboral. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No trabaja Si trabaja 
Mayor acceso a la educación 32,4% 32,3% 
Respeto de sus derechos 11,7% 12,4% 
Libertad para desarrollar su propia 
vida 10,4% 8,6% 
Mayor oportunidades de empleo 20,4% 20,6% 
Mejoras salariales 9,0% 7,1% 
Participación en la toma de 
decisiones 16,2% 19,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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Tabla 110. Cambios más importantes que se necesitan para el pleno desarrollo de 
la mujer en los países africanos según la tenencia de hijos. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  No Si 

Mayor acceso a la educación 32,0% 32,4% 
Respeto de sus derechos 13,1% 11,7% 
Libertad para desarrollar su propia 
vida 9,1% 9,8% 

Mayor oportunidades de empleo 20,1% 
20,6

% 
Mejoras salariales 8,3% 8,2% 
Participación en la toma de 
decisiones 17,4% 17,3% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

Tabla 111. Cambios más importantes que se necesitan para el pleno desarrollo de 
la mujer en los países africanos según lugar de residencia. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Rural Urbano 

Mayor acceso a la educación 32,1% 32,6% 
Respeto de sus derechos 11,7% 12,2% 
Libertad para desarrollar su propia 
vida 11,0% 8,2% 

Mayor oportunidades de empleo 
20,5

% 20,5% 
Mejoras salariales 8,8% 7,6% 
Participación en la toma de 
decisiones 

15,8
% 19,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  

 

 

 

 



   

 
 
 

93 
 

 

 

Tabla 112. Cambios más importantes que se necesitan para el pleno desarrollo de 
la mujer en los países africanos según la religión que profesa. 

En porcentaje de respuestas de mujeres africanas mayores de 18 años. Año 2023. 

  Cristiano Musulmán 
Otr
o 

Ninguno 

Mayor acceso a la educación 33,1% 29,1% 
26,8

% 25,5% 

Respeto de sus derechos 11,4% 14,5% 
16,4

% 14,2% 
Libertad para desarrollar su propia 
vida 9,1% 13,6% 

11,4
% 11,9% 

Mayor oportunidades de empleo 20,7% 19,0% 
20,8

% 20,7% 

Mejoras salariales 8,1% 7,8% 
10,3

% 9,6% 
Participación en la toma de 
decisiones 17,6% 15,9% 

14,3
% 18,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta “Experiencias de las mujeres 

africanas” del Observatorio Mundial de Mujeres.  
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