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Desigualdad 
socioeconóm

ica y 
persistencia 

de la pobreza

La proporción de mujeres 
ministras en la región es 

28,7%

Las mujeres ocupan el 26% de 
escaños en los gobiernos 

locales

4 de cada 10 mujeres no están 
conectadas y/o no pueden 

costear la conectividad

Por cada 100 hombres viviendo en 
hogares pobres hay 118 mujeres

1 de cada 3 mujeres no tiene 
ingresos propios 

Las mujeres dedican el 
triple de tiempo al trabajo 
doméstico y de cuidados 
no remunerado que los 
hombres

1 de cada 2 mujeres están 
en el mercado laboral 
mientras que en el caso 
de los hombres son 3 de 
cada 4.

En 2021, al menos 4,473 mujeres 
de 29 países fueron víctimas de
feminicidio

El 62,4% de las mujeres
casadas/unidas entre 15 y 24 años 
no estudian ni trabajan 
remuneradamente frente al 
24,1% solteras.

Las crisis en cascada revelan los nudos estructurales para alcanzar la igualdad 
de género en la región

Limitan la autonomía física, 
económica y de toma de 
decisiones de las mujeres

Concentración 
del poder

Desigualdad 
socioeconómica 

y persistencia 
de la pobreza

División sexual 
del trabajo

Patrones 
culturales 

patriarcales



La desaceleración económica y la década de bajo crecimiento  
dificultan avanzar hacia el desarrollo sostenible con igualdad

América Latina y el Caribe: crecimiento del PIB, 1951-2023a

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

a Las cifras de 2023 son proyecciones.

• Crecimiento económico 2014-2023: 
• 0,8% promedio anual,
• la década de menor crecimiento 

económico desde 1951,
• menor que la “década perdida” de 

los años ochenta, que llegó al 2%

• Para 2023, la CEPAL proyecta una tasa 
de crecimiento del 1,7% del PIB en 
ALC: 1,2% para América del Sur, 3% 
para Centroamérica y México y 4,2% 
para el Caribe (sin incluir Guyana)

• Se suma a esto el alza de la inflación, 
que afecta particularmente a la 
población de menores recursos
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América Latina (14 países): Índice de feminidad en hogares pobres. 
Total nacional. Alrededor del 2022.

En 2022, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en la región, había 118 
mujeres en la misma situación

Esta situación evidencia la falta 

de autonomía económica de las 

mujeres, quienes en ausencia de 

otros ingresos del hogar son más 

proclives a estar en situación de 

pobreza, situación que se agudiza 

en hogares con mayor presencia 

de niños y niñas.

Fuente: CEPAL sobre la base de  encuestas de hogares de los países. Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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Fuente: CEPAL, Panorama Social 2022, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

AMÉRICA LATINA: INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN DISTINTAS CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS, 2021

(En porcentajes) • La tasa de pobreza de las mujeres de 20
a 59 años de edad es más alta que la de
los hombres en todos los países de la
región

• Las niñas, niños y adolescentes
enfrentan una mayor incidencia de la
pobreza que el resto de grupos etarios

• La pobreza es considerablemente más
alta para la población indígena
y afrodescendiente

La incidencia de la pobreza es mayor entre las mujeres, las personas afrodescendientes e 

indígenas, niños niñas y adolescentes.
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Mujeres Hombres

América Latina (16 países): Población sin ingresos propios por sexo. Alrededor del 2021

La principal fuente de 

ingresos de las personas en 

la región son los ingresos 

laborales.

Sin embargo, 1 de cada 3 

mujeres no tiene ingresos 

propios lo que está 

directamente vinculado a 

las barreras que impone la 

división sexual del trabajo 

para su ingreso al mercado 

laboral.

1 de cada 3 mujeres en América Latina no tiene ingresos propios

Fuente: CEPAL sobre la base de  encuestas de hogares de los países. Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).



América Latina (16 países): Tiempo total de trabajo (remunerado y no remunerado) de la población de 15 años de edad y 
más, por sexo. Último período disponible. (Promedio semanal en horas)

En América Latina, las mujeres destinan en promedio 3 veces más de tiempo que los hombres al 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Repositorio de información sobre uso del tiempo de América Latina y el Caribe.



América Latina y el Caribe (24 países): evolución de la tasa de participación y la tasa de desocupación, promedio 
ponderado, según sexo, 2001-2023

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de los países y proyecciones.

Notas: Países considerados: 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 Tobago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Las cifras de 2019 no incluyen a la República Bolivariana de Venezuela. *Las cifras para 2022 corresponden a estimaciones 

del Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, CEPAL 2022. ** Las cifras 2023 son proyecciones.

Altas brechas en la participación laboral entre hombres y mujeres generadas 
por la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados que tienen las mujeres

La pandemia generó un 

retroceso de casi 20 años 

en la tasa de actividad de 

las mujeres.

No se logra cerrar la 

brecha histórica entre 

hombres y mujeres.

El principal obstáculo para 

la plena inserción de las 

mujeres en el mercado 

laboral está relacionado 

con la sobrecarga del 

trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerado.



América Latina (15 países): Tasa de participación de 
personas entre 20 y 44 años por sexo y presencia de niños o 

niñas de entre 0 y 5 años en el hogar. Alrededor del 2022.

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

América Latina (15 países): Tasa de participación de personas entre 
20 y 44 años por sexo y quintiles de ingreso per cápita del hogar. 

Alrededor del 2022.

La mayor carga de trabajo de cuidados es la principal barrera para la participación

laboral de las mujeres
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Las condiciones en el empleo un tienen sesgos de género y étnico-raciales, cuyos efectos se 
profundizan en la interseccionalidad

América Latina 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)



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 línea: 

https://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/22-

01013_fin_violencia_esp_web.pdf

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)

Los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas impactan fuertemente 
en el desarrollo integral y la autonomía de niñas y adolescentes

https://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/22-01013_fin_violencia_esp_web.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/22-01013_fin_violencia_esp_web.pdf


La división sexual del trabajo se instala desde edades tempranas 

y se agrava entre las niñas unidas o casadas

Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Repositorio de información sobre el uso del tiempo de América Latina y el Caribe

Nudos estructurales de la desigualdad

América Latina (6 países): Tiempo de trabajo no remunerado que dedica la población de 18 años y menos, 
según sexo y estado civil 

(en promedio de horas semanales)

División sexual 
del trabajo

Reproducción 
de la pobreza   

Las niñas casadas/ 
unidas dedican más 
tiempo al trabajo no 

remunerado que 
niñas no unidas

Ellas llegan a destinar el 
tiempo equivalente a 
una jornada laboral 
completa en algunos 

países
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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)

Fuente: CEPAL sobre Banco de datos regional para el

seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe

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)

Paridad
50.0

35,8%

Fuente: CEPAL sobre información del

Observatorio de Igualdad de Género (OIG)

Alta concentración del poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público



Institucionalidad de para la igualdad del género en el Estado:

¿qué rango jerárquico tienen los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 

en América Latina y el Caribe?

América Latina (20 países) El Caribe (18 países) 

Nivel jerárquico de los mecanismos para el adelanto de las mujeres
(En porcentajes)

14%

10%

76%

Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, Honduras, 
México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, 

Perú, República 
Dominicana, 

Venezuela (República 
Bolivariana de).

84%

5%

11%

Bolivia (Estado 
Plurinacional, 

El Salvador, Uruguay

Guatemala, 
Puerto Rico 

Anguila, Antigua y Barbuda, 
Aruba, Bahamas, Barbados, 
Belice, Dominica, Granada, 

Guyana, Jamaica, 
Montserrat, 

Saint Kitts y Nevis, 
San Vicente y las Granadinas, 

Santa Lucía, Suriname

Islas Vírgenes Británicas

Haití, Trinidad y Tobago

Entidad dependiente de un ministerio

Entidad adscrita a la presidencia o mecanismo cuyo/a titular es directamente responsable ante la presidencia

Ministerio o entidad cuyo/a titular tiene rango ministerial



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (22 PAÍSES): GASTO SOCIAL DEL GOBIERNO CENTRAL, TOTAL Y SUBREGIONES, 2021 a/
(En porcentajes del PIB)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países
a/ Los datos de Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia y Nicaragua corresponden a 2018. Los datos de Panamá corresponden a 2017. La cobertura de Bolivia (Estado Plurinacional de) corresponde a 
administración central y la del Perú a gobierno general. Los datos del Uruguay no incluyen los del Banco de Previsión Social
b Para efectos de comparación, se incluyen como referencia los niveles de gasto público social de 2018, publicados en la edición de 2019 del Panorama Social de América Latina (CEPAL, 2019)

Se mantiene una alta heterogeneidad del gasto social entre países y subregiones: 
algunos países superan el 17% del PIB, otros no llegan al 10%

• América del Sur es la subregión con
mayor gasto social promedio
(15,3% del PIB) y mayor
heterogeneidad

• En Centroamérica, México y Rep.
Dominicana el gasto social
promedio alcanzó a 10,5% del PIB y
en el Caribe 14,1% del PIB

• El gasto social promedio per cápita
alcanzó:

• En América del Sur a US$1.529,
2,1 veces al gasto per cápita de
Centroamérica, México y
República Dominicana (US$745)

• En los países del Caribe a
US$2.140, se mantienen con el
más alto gasto social promedio
por persona
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América del Sur Centroamérica, México y Rep. Dominicana El Caribe

Promedio de América del Sur Promedio de Centroamérica Promedio del Caribe Gasto público social 2020



Para avanzar hacia el desarrollo sostenible con 
igualdad la región requiere implementar la 
Agenda Regional de Género y superar los 

nudos estructurales de la desigualdad



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

https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/366a82b0-6a72-4a70-878e-c83bfd8d45d1/content
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48381/3/S2200968_es.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/c2300197_boletin_1_violencia_esp_web_0.pdf
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ba57b070-5759-40f1-b2a7-204908215c8a/content
http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48371/S2200754_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/454a5545-2f3d-4154-8219-f51bea97dedf/content
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48363/S2200704_es.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://www.oig.cepal.org/es
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