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A casi dos años de la irrupción del COVID-19: 
impactos en la autonomía de las mujeres y recuperación desigual

La sociedad del cuidado es el horizonte para una 
recuperación  sostenible con igualdad de género

Contundente salida de 
mujeres de la fuerza laboral 
genera un retroceso de 18 
años en su participación 

laboral en 2020

Mujeres en situación de 
pobreza y con presencia de 

niños y niñas en el hogar 
fueron las más afectadas

La mujeres se concentran
en empleos que han sido

clave para la respuesta a la 
crisis

Mujeres concentradas en 
empresas de menor tamaño

Se ha exacerbado la carga 
de cuidados no 

remunerados para las 
mujeres

Recuperación más lenta 
para sectores económicos 

con alta presencia de 
mujeres

Desigualdad 
socioeconómica 
y pobreza

Patrones 
culturales 
patriarcales

División sexual 
del trabajo

Concentración 
del poder

Nudos estructurales 
de la desigualdad 

de género



A casi dos años de la irrupción del COVID-19: 
impactos en la autonomía de las mujeres y recuperación desigual (cont.)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estudio Económico de América Latina y el Caribe (2021), Informe Especial COVID-19 núm.11. La paradoja de la recuperación en América Latina 
y el Caribe (2021), Informe Especial COVID-19  núm.9. La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad (2021).

• PIB:
• 2020 ALC: -6,8%

(América Latina -6,8 % y El Caribe -7,7)
• 2021 ALC: 5,9%

(América Latina 5,9% y El Caribe 4,1%)
• Comercio países ALC:

• 2020: -10% de las exportaciones de bienes y -
16% de las importaciones de bienes
(comparado con 2019)

• 2021: Exportaciones de bienes aumentarían
un 24% y importaciones de bienes un 27%
(comparado con 2020)

Peor crisis en los últimos 120 años en América Latina y el Caribe

Cadena de valor del café y productoras-es a pequeña 
escala afectada-os por: volatilidad de precios, pérdida de 

ingresos por interrupciones en cadenas de suministro, 
cierre de locales y caída de demanda hotelera.

• Impacto sectorial y de género:
• 6 de cada 10 mujeres ocupadas en sectores de

mayor riesgo: comercio, turismo y manufactura.
• Agricultura: 2020 -10% exportaciones en

agricultura (comparado con 2019) y 12% (primer
semestre 2021)

• Alimentos, bebidas y tabaco: 2020 2.3 %
exportaciones (comprado con 2019) y 26%
(primer semestre 2021)



División 
sexual del 

trabajo

Concentración 
del poder

Patrones 
socioculturales 
patriarcales y 

discriminatorios

Desigualdad 
socioeconómica 

y pobreza

Crisis del COVID-19 profundiza los nudos estructurales de la desigualdad de 
género en la región y atenta contra la autonomía de las mujeres

• Mayor brecha de ingresos entre
los hombres y las mujeres rurales
que entre los hombres y las
mujeres urbanas.

• Trabajadoras, productoras y
empresarias enfrentan mayores
barreras para acceder al
financiamiento y a la tierra,
emprender y exportar.

• Sobrecarga de trabajo de cuidados
no remunerados para las mujeres
(triple).

• 1 de cada 4 mujeres de 15 a 24
años no estudian ni están
ocupadas. 75% de ellas se dedican
a cuidar.

• 4 de cada 10 mujeres no están
conectadas y no pueden costear la
conectividad.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe Especial COVID-19 ´núm.9. La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad (2021).



América Latina y el Caribe (promedio ponderado de 24 paísesa): evolución de la tasa de participación laboral y tasa 
de desocupación, según sexo, 2001-2021 

(En porcentajes)
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Retroceso histórico y recuperación más lenta para las mujeres en la participación laboral

18 años de 
retroceso en 
participación 
mujeres en 

mercado laboral

2020

Hombres vuelven a 
una participación 
laboral similar a la 
previa a la crisis, 

las mujeres al 
nivel del 2008

2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países y proyecciones. a Promedio ponderado de Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de), excepto para el año 2019 que no incluye Venezuela.
b Las estimaciones para 2020 se efectuaron a partir de la información proporcionada por los siguientes países: Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.  c Valores proyectados para 2021.



1 de cada 3 mujeres en zonas rurales no tiene ingresos propios 
mientras que en zonas urbanas es 1 de cada 4

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de encuestas de hogares de los países. Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

1 de cada 10 hombres no tiene ingresos propios, tanto en zonas rurales como urbanas
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América Latina y el Caribe (13 países): población sin ingresos propios por sexo y área geográfica, 2018
(En porcentajes)



América Latina y el Caribe (12 países): tiempo dedicado al trabajo no remunerado según sexo y área geográfica, alrededor de 2018
(En horas)

Las mujeres dedican más del triple de tiempo al trabajo 
no remunerado que los hombres
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Urbana Rural
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Repositorio de uso del tiempo de América Latina y el Caribe.

En todos los países las mujeres en zonas rurales dedican más horas al trabajo no remunerado que 
aquellas de zonas urbanas (entre 3 y 10 horas más)



Las mujeres acceden a créditos con menores montos, mayores tasas de interés que los hombres y tienen menores 
niveles de morosidad. Además tienen un acceso desigual a los recursos productivos

Desigualdades en el acceso al crédito es un obstáculo para la 
autonomía económica de las mujeres

• Mujeres: 23% salud y 
13% educación

• Hombres: 14% salud y 
10% educación

Uso de
crédito:

• Mueres: 8.4% salud 
• Hombres: 5.4% 

salud

Hombres Mujeres

Cantidad total de 
créditos 57 43

Saldo del total de 
créditos 63 37

Tasa de interés activa 
promedio ponderado 19.5 21.4

Morosidad 3.1 2.2 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
Boletín Trimestral de Inclusión Financiera: Sistema Bancario de Guatemala, con datos al
30 de junio de 2020 (SIB, 2020).

Guatemala: Créditos a las mujeres, 2020
(En porcentaje)

Ver si hay algo de 
crédito productivo

Costa Rica: Razones por las cuáles le negaron el crédito según sexo, 2019
(en porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base Encuesta nacional sobre inclusión 
financiera. Informe de Resultados. Marzo 2020: Superintendencia de Entidades Financieras de Costa Rica (2020).

Hombres Mujeres

No pudo comprobar ingresos o eran 
insuficientes 47,3 52,4

Falta de garantía, fiador o aval 16,0 17,5

Manchas en el historial crediticio 22,0 16,5

Piden documentos que no tiene 13,3 15,5

No tiene historial crediticio 6,0 5,8

Otro 4,7 5,8

Por vejez 3,3 2,9

No sabe 4,7 1,9



Cadena de valor del café: etapas y dimensiones

Producción de 
café verde

Exportación 
del café

Comercialización
(traders)

Procesado del 
café importado

Distribución y venta 
mundial del café 

procesado

Consumo

120 millones de 
personas producen 10 
millones de toneladas 

de granos de café

Más de 50 países 
exportan us$20 mil 

millones
Tostadores

Ventas por 
US$200 mil 
millones en 

retail

255 kg de café se 
consume por segundo 

transformados en miles 
de millones de bebidas 

en base a café en el 
mundo

Actores relevantes del comercio internacional

Fuente: ICO (2019), Coffee market report. febrero de 2019 y Panhuysen y Pierrot (2018), Coffee Barometer, 2018, La Haya: HIVOS en Olmos (2020) El comercio internacional como incentivo a la sostenibilidad: 
la experiencia de la Red Latinoamericana y del Caribe de la Huella Ambiental del Café, CEPAL. Nota: las dimensiones no son proporcionales.



La región es la mayor productora y exportadora del mundo de café

América Latina (países seleccionados): producción y exportación de café verde, promedio 2015-2017 
(En miles de sacos y millones de dólares)

Varios millones de 
productoras y 

productores a pequeña 
escala enfrentan una 

situación 
socioeconómica crítica, 
por causa de los bajos 

precios internacionales 
y la desigual 

distribución de las 
ganancias a lo largo de 

la cadena

Fuente: Elaboración en base a ICO, Historical data on the global coffee trade, y de información de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos
(COMTRADE) en Olmos (2020) El comercio internacional como incentivo a la sostenibilidad: la experiencia de la Red Latinoamericana y del Caribe de la Huella Ambiental del Café, CEPAL.

País Volumen Proporción 
exportada (%) Valor

Participación en las 
exportaciones totales 

del país (%)
Brasil 53.397 60 5.000 2,5
Colombia 14.214 88 2.493 7,2
Honduras 7.197 95 1.027 23,2
Perú 3.935 94 693 1,8
Guatemala 3.631 89 687 6,4
Nicaragua 2.403 91 435 9,2
México 3.561 34 354 0,1
Costa Rica 1.458 74 313 3,1
El Salvador 638 54 90 1,6
Jamaica 18 51 24 1,9
Ecuador 638 76 18 0,1
Bolivia (Estado. Plurinacional 
de) 85 30 9 0,1

República Dominicana 404 4 4 0,1
Panamá 118 43 21 0,2



A raíz de la pandemia a nivel sectorial, las exportaciones que más sufrieron fueron: 
el turismo y la construcción. La agricultura y la agroindustria fueron más resilientes

América Latina y el Caribe: Variación del comercio según principales sectores, 2019-2020
(En tasas de variación anual, en porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial en Durán (2021) “Impactos de la crisis COVID sobre la integración regional en América Latina y el Caribe”.

En 2021 para la 
región se espera una 
recuperación de 12% 
para la Agricultura y 

de 26% para la 
Agroindustria



El 14% de las mujeres que se ocupan en sector exportador 
lo hacen en el sector de agricultura y ganadería

América Latina (18 países): empleo 
exportador directo e indirecto en el 
sector de agricultura y ganadería, según 
sexo, 2018
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) y matrices de insumo-producto.

3 de cada 4 mujeres empleadas en el sector exportador de la agricultura, lo hacen en un empleo directo
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En 7 de los 11 países analizados las mujeres ocupadas en agricultura y ganadería 
acceden en una menor proporción que los hombres a la seguridad social

América Latina (11 países): Proporción de personas ocupadas en el sector de agricultura y 
ganadería que cotiza o está afiliada a un sistema de seguridad social, según sexo, 2018

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) y matrices de insumo-producto 
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El 15% de las mujeres que se ocupan en el sector exportador lo 
hace en el sector de alimentos, bebidas y tabaco

América Latina (18 países): empleo 
exportador directo e indirecto en el 
sector de alimentos, bebidas y 
tabaco, según sexo, 2018
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) y matrices de insumo-producto.

7 de cada 10 mujeres están empleadas en sectores proveedores de las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco
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América Latina (11 países): Proporción de personas ocupadas en el sector de alimentos, 
bebidas y tabaco que cotiza o está afiliada a la seguridad social, según sexo, 2018

(En porcentajes)

En 10 de 11 países analizados las mujeres ocupadas sector de alimentos, bebidas y 
tabaco acceden en una menor proporción que los hombres a la seguridad social

Si bien desde la década del 90 
ha habido una mayor 

participación de las mujeres 
en la agroindustria, su 

inserción al sector se ha 
caracterizado por empleos 

temporales, de bajos salarios 
y sin acceso a la seguridad 

social (CEPAL,2018)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) y matrices de insumo-producto. 
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Productoras en la industria cafetera de República Dominicana

La participación de las mujeres en la producción de café está invisibilizada ya que se incluye dentro de
la mano obra familiar. Su participación es clave en la época de cosecha de café.

Predominan los minifundios y una gran cantidad de caficultores-as no tienen título de propiedad. Esta
situación tiene implicaciones para economías de escala en la producción y en el acceso a servicios
financieros, como créditos y seguros agrícolas, sobre todo para las productoras que, en una mayor
proporción, no tienen títulos de propiedad.

Entre 2012 y 2018 la participación de las mujeres en el financiamiento del Banco Agrícola fue del 9%.

En algunos casos los hombres migran y las mujeres se quedan al frente de la finca cafetalera, pero no
cuentan con los títulos de propiedad que les permitan acceder a créditos.

El aporte de las mujeres a la industria es muy importante, pero su control sobre el producto de 
la cosecha es escaso y la estructura del sector reproduce las desigualdades de género

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE)/Consejo Nacional para el Cambio Climática y Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(CNCCMDL), Fortalecimiento de la cadena de valor de café en la República Dominicana: en respuesta al cambio climático (LC/MEX/TS.2020/39), Ciudad de México, 2020.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

• Impulsar planes de recuperación con acciones afirmativas
que promuevan sistemas integrales de cuidado, el trabajo
decente y la plena y efectiva participación de las mujeres
en sectores estratégicos de la economía para una
recuperación transformadora con igualdad de género
orientada a la sostenibilidad de la vida y para transitar
hacia la sociedad del cuidado.

• XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe “La sociedad del cuidado: horizonte para una
recuperación sostenible con igualdad de género”.

Gobiernos acordaron:
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Propuestas para una recuperación transformadora 
con igualdad de género y sostenibilidad

Nuevo pacto económico, social y fiscal entre el Estado, las empresas y la sociedad que promueva 
la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres como elemento central para una 

recuperación sostenible y transformadora.



Participación de las mujeres en sectores dinamizadores para una recuperación 
transformadora con igualdad de género

• Acciones afirmativas para aumentar 
participación de productoras y 
trabajadoras en cadenas productivas 
regionales 

• Escalamiento en las cadenas productivas 
con participación de mujeres en 
posiciones de mayor jerarquía e ingresos.

• Asegurar acceso a servicios y productos 
financieros de calidad 

• Invertir en la economía del cuidado como 
sector estratégico y habilitante de la 
autonomía de las mujeres.



Recomendaciones para fortalecer la participación de las mujeres productoras 
en la industria cafetera para una recuperación transformadora

• Eje 1: Políticas integrales para garantizar los derechos de las
mujeres (acceso a recursos, la tierra, espacios de toma de
decisión, garantizar derechos laborales, cuidados, prevención
violencia a lo largo de la cadena).

• Eje 2: Derribar las “paredes de cristal” para coordinar políticas
productivas, de género, comercio exterior y alianzas entre
actores a lo largo de la cadena.

• Eje 3: Fortalecer las organizaciones de productoras y apoyar la
formación de nuevas asociaciones y cooperativas y su
participación en instancias de decisión en la cadena de valor
del café.

• Eje 4: Brindar asistencia técnica y comercial para las mujeres
cafeteras para ampliar ingresos, acceso a mercados y
capacitaciones en derechos.

• Eje 5: Acciones afirmativas para acceso al financiamiento para
las mujeres productoras y trabajadoras de la cadena del café.
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• Eje 6: Difundir plataformas de comercialización, iniciativas de
certificación de estándares ambientales y de empleo y de comercio
justo para mujeres.

• Eje 7: Fomentar transferencia de tecnología y procesos de
digitalización en la producción y comercialización.

• Eje 8: Impulsar iniciativas de fortalecimiento a sistemas productivos
de productores-as cafetaleros a pequeña escala como las
impulsadas en el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para El Salvador,
Guatemala, Honduras y México.

• Eje 9: Romper el silencio estadístico: contar con datos desagrados
por sexo e indicadores de género para caracterizar la situación de las
mujeres en tanto productoras, trabajadoras, empresarias en la
cadena del café.

• Eje 10: Monitorear los resultados de las políticas para mejorar las
condiciones laborales, de ingreso y acceso a mercados de las
productoras y trabajadoras en los distintos eslabones de la cadena
del café.

Recomendaciones para fortalecer la participación de las mujeres productoras 
en la industria cafetera para una recuperación transformadora (cont.)
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Cerrar brechas de género 
en el acceso tecnologías

Transformación digital incluyente: 
Alianza Regional para la Digitalización de las Mujeres

Favorecer el acceso a mujeres productoras y empresarias a los recursos y a las tecnologías, la innovación para una 
producción sostenible con igualdad

4 de cada 10 mujeres en la región no está conectada 
o no puede costear su conexión 

Potenciar habilidades 
digitales de las mujeres 

para utilizar las 
tecnologías y revertir 

barreras socioeconómicas

Promover la plena 
participación de las 

mujeres productoras y 
empresarias en el 
ecosistema digital

Impulsar la 
transformación digital 

incluyente con acceso a 
una canasta básica digital



La garantía de los derechos de las mujeres en la cadena del café el centro de una 
recuperación transformadora con igualdad de género 

VISIBLIZAR el trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres a lo largo de la cadena del café.

RECONOCER la diversidad de las mujeres, sus saberes, su contribución a los procesos reproductivos y 
productivos y hacer frente a las discriminaciones múltiples.

SUPERAR los patrones culturales patriarcales, los estereotipos y la división sexual del trabajo a lo largo de la 
cadena que limitan oportunidades creando segmentos y tareas “feminizadas” y otras “masculinzadas” con 
acceso desigual a los recursos, los ingresos y el poder.

POTENCIAR la autonomía de las mujeres (física, económica y en la toma de decisiones).

GARANTIZAR todos los derechos humanos de las mujeres (económicos, sociales y culturales, sexuales y 
reproductivos, a una vida libre de violencia, civiles y políticos, y colectivos y medioambientales).

Oportunidad para repensar los patrones de producción, consumo, distribución, y contribuir a una distribución
equitativa del poder, los recursos y el tiempo entre mujeres y hombres



Asuntos de Género en la CEPAL

Observatorio de Igualdad de Género

Observatorio COVID-19
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http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
http://www.oig.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45032-la-autonomia-mujeres-escenarios-economicos-cambiantes
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46613-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2020-la-integracion
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