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La Estrategia de Montevideo es una herramienta 
de los Gobiernos para formular políticas y planes de igualdad 
como parte de las estrategias de desarrollo, en línea con 
la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 y los ODS
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¿Qué dicen los datos 
sobre los nudos estructurales 

de la desigualdad de género?



Mayor concentración de los ingresos entre
los hombres de los quintiles más altos. Solo
36,1% del ingreso laboral individual se
encuentra en manos de las mujeres

América Latina (15 países): distribución de los ingresos 
laborales individuales, según quintil de ingresos y sexo, 

promedio ponderado, alrededor del 2022
(En porcentajes) 

Desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza 
en el marco de un crecimiento excluyente

América Latina (9 países): ingresos laborales por hora de la población ocupada de 15 años y más, 
según sexo, nivel educativo y condición étnico-racial, promedio ponderado, alrededor de 2022

(En dólares en paridad del poder adquisitivo y años de escolaridad)

La inclusión productiva y el empleo digno están fuertemente
marcados por sesgos de género y étnico-raciales, cuyos efectos
se profundizan cuando es observada su interacción
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América Latina (16 países): población de 15 años y más sin ingresos propios por sexo y 
país (último año disponible, total nacional) 

(En porcentajes) 

Desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza 
en el marco de un crecimiento excluyente

3 de cada 10 mujeres en 
América Latina no tiene 
ingresos propios, 

lo que las hace 
vulnerables desde el 
punto de vista económico

y dependientes de los 
perceptores de ingresos, 
que por lo general son 
los hombres
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División sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado

América Latina (18 países): proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos 
y cuidados no remunerados (indicador 5.4.1 de los ODS), según sexo

(En porcentajes)

Las mujeres 
dedican 3 veces 
más de tiempo que 
los hombres al 
trabajo doméstico y 
de cuidados

Fuente: Repositorio de uso de tiempo, CEPAL. 



División sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado

27% 
de las mujeres 
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Fuente: BADEHOG, CEPAL. 



División sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado
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Las transiciones demográficas y epidemiológicas generan aumento en 
las demandas de cuidado de personas mayores

Fuente: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas – CEPALSTAT, última visita en 31 mayo 2022. Para el cálculo de unidades de cuidado se utilizó la escala de Durán (2014) y las estimaciones poblacionales de Naciones
Unidas, World Population Prospects 2019 [base de datos en línea] https://population.un.org/wpp/

América Latina y el Caribe (38 países): Ratio de unidades de cuidado sobre la población de 15 a 64 años

No hemos resuelto aun el 
cuidado de niños y niñas, 
y nos enfrentamos a una 
enorme carga de cuidado 
con creciente proporción 

de personas mayores

https://population.un.org/wpp/


Las diferentes etapas de la transición demográfica afectan el momento de inflexión 
en la demanda de cuidados 

Ratio entre unidades de cuidado y población entre 15 y 64 años de edad

Envejecimiento avanzado Envejecimiento moderado Envejecimiento leve



América Latina y el Caribe (21 países) Proporción de escaños ocupados 
por mujeres en los gobiernos locales, indicador ODS 5.5.1.b

(En porcentaje)

Concentración del poder y relaciones de jerarquía 
en el ámbito público

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

27,2% de los escaños elegidos en los órganos 
deliberantes de los gobiernos locales están ocupados 
por mujeres (2023)

Se estima que a este ritmo 
tomará más de 40 años alcanzar 
la paridad en los parlamentos 
nacionales

de los escaños en los parlamentos 
nacionales de la región están 
ocupados por mujeres (2023)
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Patrones culturales patriarcales, discriminatorios 
y violentos y predominio de la cultura del privilegio

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Encuestas nacionales 
disponibles en la región dan 
cuenta que entre el 63% 
y el 76% de las mujeres ha
sido víctima de violencia por 
razón de género en distintos 
ámbitos de su vida

América Latina y el Caribe (24 países): 
mujeres de entre 20 y 24 años que 

estaban casadas o mantenían una unión 
antes de cumplir los 18 años, último año 
disponible (indicador 5.3.1 de los ODS).

(En porcentajes)

1 de cada 5 niñas contrajo matrimonio 
infantil o están en unión temprana (2020)



Patrones culturales patriarcales, discriminatorios 
y violentos y predominio de la cultura del privilegio

América Latina (18 países y territorios): femicidio o feminicidio, 2021 (En 
números absolutos y tasas por cada 100.000 mujeres)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y 
al femicidio o feminicidio: reto clave para la construcción de una sociedad del cuidado, Santiago, 2022.

En 2021, de los 18 países o 
territorios de América Latina 

que proporcionaron 
información, 11 presentaban 
una tasa igual o superior 
a 1 víctima de femicidio 

o feminicidio por cada 
100.000 mujeres



Patrones culturales patriarcales, discriminatorios 
y violentos y predominio de la cultura del privilegio

América Latina y el Caribe (16 países y territorios)a: femicidios, feminicidios o muertes violentas de 
mujeres por razón de género, según rango de edad de las víctimas, 2019-2021 (En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Poner fin a la violencia contra las mujeres y 
niñas y al femicidio o feminicidio: reto clave para la construcción de una sociedad del cuidado, Santiago, 2022.

Entre 2019 y 2021, se observa
que adolescentes y jóvenes de
entre 15 y 29 años
componen el tramo etario en
que se concentra la mayor
proporción de casos de
femicidio o feminicidio

Más de un 4% del total de
esos delitos corresponden a
niñas menores de 14 años



Arquitectura regional 



Conferencia Estadística de las Américas (CEA)

Conferencia Regional sobre la Mujer (CRM)
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de Trabajo de 
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Guía metodológica 
sobre las 
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del tiempo en 

América Latina 
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Se crea el 
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Igualdad de Género 
de América Latina
y el Caribe

La arquitectura regional favorece la producción de estadísticas 
de género y su comparabilidad
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Alianzas entre organismos 
productores y entidades 
usuarias de información



Al menos 19 países de la región cuentan con una página o sitio web oficial para difusión 
de las estadísticas de género

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

El vínculo entre ONEs y MAMs ha potencializado la difusión de las 
estadísticas de género 



Alianzas entre MAMs, ONEs y de coordinación el Sistemas 
Estadísticos Nacionales necesitan ser fortalecidas 

Medidas necesarias para fortalecer 
el trabajo en alianza entre 
entidades productoras y usuarias 
de estadísticas de género



¿Qué son las estadísticas de género?

Los datos se recopilan y presentan con desagregación por sexo como una clasificación 
primaria y transversal

Los datos reflejan cuestiones de género, de manera integral en todas las áreas de la 
vida. 

Los datos se basan en conceptos y definiciones que reflejan adecuadamente la 
diversidad de mujeres y hombres y capturan todos los aspectos de sus vidas

Se generan con perspectiva de género transversal en todas las fases de la producción 
estadística.

Estadísticas que reflejan adecuadamente las diferencias y desigualdades en la situación de mujeres y 
hombres en todas las áreas de la vida.



¿Por qué son necesarios las estadísticas e indicadores de género?

Son una poderosa herramienta de información que visibiliza la magnitud y la intensidad de las distintas expresiones de la desigualdad 
de género.

Hacen posible conocer y luego, elaborar respuesta a problemas específicos que se plantean sobre la forma diferenciada en que 
mujeres y hombres se ven afectados en distintos ámbitos de la vida.

Ofrecen estimaciones de la magnitud de la contribución que mujeres y hombres realizan en campos específicos de la 
actividad humana.

Son un instrumento eficiente para apoyar la toma de decisiones políticas, evaluar los resultados de las que ya han sido 
implementadas, monitorear los avances, retrocesos o estancamiento en el tiempo de estas acciones para promover la 
igualdad de género.

Ofrecen una importante fuente de retroalimentación para la generación de otras estadísticas de género y para mejorar los 
métodos y las clasificaciones utilizadas a fin de reflejar adecuadamente las desiguales situaciones de género.

Proveen una base de comparable para evaluar el progreso hacia las metas para mejorar la situación para las mujeres acordadas en 
distintos compromisos internacionales.



Avances en la Producción 
de Estadísticas de Género



Avances en la producción estadísticas de violencia de género

América Latina y el Caribe: Avances normativos en materia de violencia 
contra las mujeres y niñas

[1] Leyes Integrales: La Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y
la República Bolivariana de Venezuela.
[2] Tipificación de femicidio/ feminicidio: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
[3] Leyes que consideran la producción de información: La Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, el Ecuador, El Salvador, México, Panamá, el Paraguay, el Perú y el 
Uruguay.

Todos los 
países han 
ratificado la 
CEDAW y la 
Convención 

Belém do 
Pará

Todos los 
países 

cuentan con 
legislación 
para poner 

fin a la 
violencia 
contra las 
mujeres

13 países han 
aprobado 

leyes 
integrales[1]

que amplían la 
comprensión 

y rango de 
acción frente 

a la VCMN

18 países han 
tipificado el 
crimen de 
femicidio 

/feminicidio
o muerte de 
mujeres por
razones de 
género [2]

10 países 
cuentan con 

normas 
sobres 

producción 
de datos 

e información 
sobre VCMN 
y femicidio/ 

feminicidio [3]



Inclusión de  pregunta sobre 
identidad de género en los censos de 
la ronda actual y en encuestas 
permanentes 

Evaluación y , en ocasiones, inclusión  
de términos más inclusivos para la 
categoría “jefatura de hogar” como 
“persona de referencia” 

Integración de datos y uso de fuentes 
no tradicionales para cubrir vacíos de 
información en asuntos de género: 
violencias, propiedad de tierras. 

Avances en la recolección de los datos 
con enfoque de género: metodologías 
específicas de privacidad. Distinguir 
entre viviendas, hogares y personas.

Uso de registros administrativos para 
la Identificación de brechas de 
género: por ejemplo, en el acceso a 
los servicios financieros

Entendimiento de las brechas de 
género digitales mediante la 
recolección de la disponibilidad de 
tecnologías de información y las 
comunicaciones (TIC).

Algunos avances en la producción de estadísticas de género



¿Qué medir para avanzar 
hacia una sociedad del cuidado? 



Información sobre de uso de tiempo y trabajo no remunerado

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

países con ejercicios de valorización
económica del trabajo doméstico y 
de cuidados no remunerado de los 

hogares, de los cuales,

países con cuenta satélite del 
trabajo doméstico y de cuidados 

no remunerado de los hogares, 
con estadísticas oficiales

países con 
encuestas de uso 

del tiempo



La valorización monetaria del trabajo no remunerado 
en la región muestra que juega un rol fundamental en 
el funcionamiento de las economías.

América Latina (10 países): valor del trabajo no remunerado de los hogares, 2010-2021
(En porcentaje del PIB)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la valorización del trabajo no remunerado de los organismos rectores de las cuentas
nacionales, excepto para la Argentina y el Uruguay donde corresponden cálculo no oficiales.

74%
del trabajo no remunerado lo aportan las mujeres



Bogotá: 
Manzanas del cuidado

Las potencialidades 
de la georreferenciación de la información

Georreferenciación de las manzanas 
del cuidado y los indicadores que 
orientan el diseño e implementación 
del sistema distrital de cuidados en 
Bogotá.

Argentina:
Mapa federal del cuidado

República Dominicana:
Comunidades de Cuidado

El Mapa Federal del Cuidado contiene 
la ubicación geográfica de diferentes 
organizaciones, instituciones 
educativas y servicios que brindan 
cuidados o formación en cuidados.

Comunidades de Cuidado que  
desarrollarán planes locales de cuidado a 
través de un modelo que involucrará a las 
distintas entidades vinculadas a los 
cuidados en cada territorio.

• Indicadores de cuidado con enfoque territorial
• Ejercicios de georreferenciación de la demanda y oferta de servicios de cuidados



La región cuenta con herramientas para favorecer la comparabilidad de las mediciones, facilitar el
reporte de indicadores globales, regionales y nacionales; y contribuir al impulso y monitoreo de
políticas públicas que revaloricen, reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidados.

Guía para la 
transversalización de la 

perspectiva de género en
la Producción Estadística

(En proceso)



Oportunidades para medir la sociedad del cuidado

Censos de población

Registro civil 
y estadísticas vitales

Estadísticas de 
personas en situación 

de discapacidad

Estadísticas referentes 
a migración

Registros 
administrativos

Encuestas de hogares 
y Encuestas de fuerza 

de trabajo

Encuestas de uso de 
tiempo

Entender nuevas y diversas formas de organización dentro de los hogares;
Medición de información sobre el uso del tiempo en el Caribe.

Caracterización socioeconómica de los hogares;
Visibilización de la fuerza laboral del sector de los cuidados, especialmente el trabajo de las
mujeres vinculado al autoconsumo, la informalidad y la ruralidad.

Identificación, monitoreo y evaluación de servicios privados, públicos y comunitarios de cuidados.

Levantamiento de condiciones de vida y análisis de demandas de cuidado.

Mejoramiento de los dados sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en los países que ya
cuentan con mecanismo de medición e incorporarlos en los países que no poseen aún;
Elaboración de Cuentas Satélites de Trabajo no Remunerado

Monitoreo y actualización de información demográfica;
Seguimiento de políticas de cuidado y salud en la población.

Producción con enfoque interseccional, caracterizando fenómenos que se profundizan en
poblaciones migrantes (cadenas globales de cuidado, demanda de cuidados en movilidad).



Censos poblacionales
Registros administrativos

Encuestas de empleo

Encuestas de hogares
Encuestas de uso del tiempo

Censos poblacionales
Registros administrativos

Encuestas de empleo



Una década de acción 
en el horizonte 2030



El Compromiso de Buenos Aires

Compromiso de Buenos Aires

32. Promover la transversalización del enfoque de género en los
sistemas estadísticos nacionales mediante el trabajo articulado
entre los organismos productores y usuarios de la información y
garantizando la asignación de presupuesto suficiente, así como la
periodicidad de las mediciones y de la difusión de la información;

33. Impulsar la adopción de un enfoque de género,
interseccionalidad e interculturalidad en la producción y el uso de
información estadística, que permita visibilizar las múltiples e
interrelacionadas formas de discriminación y violencia contra las
mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad y a lo
largo de la vida, así como de un enfoque territorial que promueva
la integración de la información estadística y georreferenciada
para identificar la demanda y la oferta de cuidados en los
territorios;

https://conferenciamujer.cepal.org/15/es/documentos/compromiso-buenos-aires
https://conferenciamujer.cepal.org/15/es/documentos/compromiso-buenos-aires


El potencial transformador de la sociedad del cuidado

Sociedad del cuidado
Cuidar a quienes lo requieren, 
a quienes brindan cuidados, 
garantizar la posibilidad 
del autocuidado y el cuidado 
del planeta

• Nuevo estilo de desarrollo basado en la igualdad y la sostenibilidad.
• Distribución equitativa del poder, los recursos y el tiempo entre mujeres

y hombres.
• Efectos multiplicadores de invertir en cuidados: 

ü Aumenta eficiencia económica: productividad, empleo y recaudación 
ü Mejora bienestar: capacidades y presentes y futuras
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organización 
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social, cuidado 
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y dinamizar 

economía del 
cuidado

Reconocer el 
valor 

económico del 
trabajo no 

remunerado

2022
Compromiso de 

Buenos Aires





Políticas integrales de cuidado
Pilares para avanzar en materia de la igualdad de género

Universalidad como 
principio orientador y 

progresividad en el acceso 
a servicios de calidad 

Enfoque intersectorial y el 
trabajo coordinado de 
diversos ministerios y 

sectores 

Distribuir el trabajo de 
cuidados entre hombres y 

mujeres, el Estado, el 
mercado, y la comunidad

Recursos suficientes, 
intransferibles y 

sostenibles, y cubrir todos 
los niveles y ámbitos de 

política pública



Una agenda para seguir afinando e institucionalizando las estadísticas de género

21ª Reunión internacional de especialistas en información 
sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado
25 de septiembre de 2023, Santiago de Chile

65ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
11 y 12 de octubre de 2023, Santiago de Chile

Grupos de trabajo de la CEA bienio 2024-2025

Comunidad de Estadísticas de Género de América Latina 
y el Caribe

Comunidad de Práctica para la Medición de la Sociedad del Cuidado

Curso de Estadísticas e Indicadores de Género para el Caribe

XXIV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género
6 al 8 de septiembre de 2023, Aguascalientes, México



No se trata de valorar lo que se mide si no de medir lo que se 
valora. 

La información no es un fin en sí mismo sino un medio para la 
toma de decisiones.

Transformar datos en información, información en 
conocimiento y conocimiento en decisión política para 

avanzar hacia la igualdad sustantiva



La sociedad del cuidado: 
horizonte para una 

recuperación sostenible con 
igualdad de género – CEPAL

Avances en materia de 
normativa del cuidado en 
América Latina y el Caribe: 

hacia una sociedad del 
cuidado con igualdad de 
género – CEPAL y ONU 

Mujeres

El financiamiento de los 
sistemas y políticas de 

cuidados en América Latina y 
el Caribe: aportes para una 

recuperación sostenible con 
igualdad de género – CEPAL y 

ONU Mujeres

Romper el silencio 
estadístico para alcanzar la 

igualdad de género en 
2030 - CEPAL Hacia la sociedad del 

cuidado: los aportes de la 
Agenda Regional de Género 
en el marco del desarrollo 

sostenible - CEPAL

Les invitamos a conocer nuestros documentos y recursos

Asuntos de Género en la CEPAL
www.cepal.org/es/areas-de-
trabajo/asuntos-de-genero

Observatorio de Igualdad de Género
www.oig.cepal.org/es

Poner fin a la violencia 
contra las mujeres y niñas 

y al femicidio o feminicidio: 
Reto clave para la 

construcción de una 
sociedad del cuidado

Los matrimonios y uniones 
infantiles, tempranos y 

forzados. Prácticas nocivas 
profundizadoras de la 

desigualdad de género en 
América Latina y el Caribe

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48363/S2200704_es.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48363/S2200704_es.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48363/S2200704_es.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48363/S2200704_es.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48383/1/S2201066_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48383/1/S2201066_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48383/1/S2201066_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48383/1/S2201066_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48383/1/S2201066_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48383/1/S2201066_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48383/1/S2201066_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48381/3/S2200968_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48381/3/S2200968_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48381/3/S2200968_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48381/3/S2200968_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48381/3/S2200968_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48381/3/S2200968_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48381/3/S2200968_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48371/S2200754_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48371/S2200754_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48371/S2200754_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48371/S2200754_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47264/S2100564_es.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47264/S2100564_es.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47264/S2100564_es.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47264/S2100564_es.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47264/S2100564_es.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
http://www.oig.cepal.org/es
https://oig.cepal.org/es/documentos/poner-fin-la-violencia-mujeres-ninas-al-femicidio-o-feminicidio-reto-clave-la
https://oig.cepal.org/es/documentos/poner-fin-la-violencia-mujeres-ninas-al-femicidio-o-feminicidio-reto-clave-la
https://oig.cepal.org/es/documentos/poner-fin-la-violencia-mujeres-ninas-al-femicidio-o-feminicidio-reto-clave-la
https://oig.cepal.org/es/documentos/poner-fin-la-violencia-mujeres-ninas-al-femicidio-o-feminicidio-reto-clave-la
https://oig.cepal.org/es/documentos/poner-fin-la-violencia-mujeres-ninas-al-femicidio-o-feminicidio-reto-clave-la
https://oig.cepal.org/es/documentos/poner-fin-la-violencia-mujeres-ninas-al-femicidio-o-feminicidio-reto-clave-la
https://oig.cepal.org/es/documentos/matrimonios-uniones-infantiles-tempranos-forzados-practicas-nocivas-profundizadoras-la
https://oig.cepal.org/es/documentos/matrimonios-uniones-infantiles-tempranos-forzados-practicas-nocivas-profundizadoras-la
https://oig.cepal.org/es/documentos/matrimonios-uniones-infantiles-tempranos-forzados-practicas-nocivas-profundizadoras-la
https://oig.cepal.org/es/documentos/matrimonios-uniones-infantiles-tempranos-forzados-practicas-nocivas-profundizadoras-la
https://oig.cepal.org/es/documentos/matrimonios-uniones-infantiles-tempranos-forzados-practicas-nocivas-profundizadoras-la
https://oig.cepal.org/es/documentos/matrimonios-uniones-infantiles-tempranos-forzados-practicas-nocivas-profundizadoras-la

