
DEMOCRACIA DE GÉNERO 
EN AMÉRICA LATINA

HECHOS Y CIFRAS 2020
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TRABAJO REMUNERADO EN LOS 
SECTORES DE SALUD Y SOCIAL
Por géneros, 2020, porcentaje

 Mujeres      Hombres

TRABAJO REMUNERADO EN EL SECTOR INFORMAL
menos agricultura, 2019, porcentaje (BR 2015, HN y GT 2017)

Porcentaje de todxs los 
trabajadorxs de cada sexo 

 Mujeres      Hombres

DESEMPLEO
Porcentaje de todas    las mujeres resp.  

  hombres en edad productiva, 2019

En la mayoría de las estadísticas el género se entiende 
binariamente y sólo se diferencia entre hombres 
y mujeres. Ésta es la razón de la presentación casi siempre 
binaria de nuestros gráficos. A pesar de ello, queremos 
indicar aquí que se trata de un problema estructural. 
Ya que esta forma de estadística excluye a personas 
no binarias o de género diverso y refuerza la imágen de 
género binaria dominante.

HN 4,58,5

CL 7,28,4

UY 7,911,6

CO 8,013,2

BR 10,414,4

CR 9,315,3

Fuente: www.ilo.org, www.inegi.org.mx
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67,3

32,7

Bolivia

74,0

26,0

Brasil

64,6

35,4

México

69,5

30,5

Cuba

75,4

24,6

Venezuela

64,3

35,7

Guatemala

71,4

28,6

Nicaragua

73,7

26,3

Panamá

71,3

28,7

Paraguay

65,8

61,4

66,7

33,1

Peru

67,0

54,0

75,7

24,3

Uruguay

24,0

23,2
74,9

25,1

Chile

29,7

26,3

36,9

39,4

81,2

77,5

66,9

33,1

Argentina

49,4

49,4

78,2

21,8

Colombia

59,7

55,2

56,1

49,3

69,5

30,5

Honduras

79,3

71,7

63,9

36,1

Costa Rica

42,7

32,6

77,5

22,5

República Dominicana

49,9

52,1
46,8

46,6

68,5

78,2

69,6

30,4

Ecuador

67,2

64,7

66,7

33,3

El Salvador

71,4

56,9

Porcentaje de todxs 
lxs trabajadorxs

 mayores de 70
 50–70
 30–50
 menores de 30
 sin datos



MUJERES POBRES – INTERSECCIONALMENTE
Porcentaje dentro de cada grupo, 2018*

Fuente: CEPALSTAT * Guatemala y Nicaragua: 2014
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0,1 k. A. k. A. 0,1

3,0 8,0 1,9 2,8

Uruguay

7,4 7,2 17,8 5,2

26,9 26,0 49,3 22,3

Latinoamérica en total

2,8 4,5 4,8 1,7

14,1 20,9 22,0 10,0

Peru

6,3 10,1 22,7 4,7

24,0 36,6 51,4 20,9

Ecuador

6,5 2,1 3,8 6,9

15,3 10,5 21,5 15,6

Panamá

15,3 k. A. 25,4 8,8

50,5 k. A. 69,4 38,5

Guatemala

 todas las mujeres
  Afrodescientes
 Indígenas
 No afrodescientes  

 ni indígenas

en 
extrema 
pobreza

en 
pobreza

19,6 26,1 34,9 11,5

5,4 7,2 9,7 3,2

Brasil

TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO
en minutos por día, 2018 
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Fuente: www.ilo.org

MUJERES POBRES
Cantidad por 100 hombres pobres, 2018
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Fuente: CEPALSTAT

MUJERES EN PUESTOS DE DIRECCIÓN
Mujeres en gerencia alta y medio, 2018, selección, 
porcentaje
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Fuente: www.ilo.org

MUJERES EN PUESTOS POLÍTICOS
2020, porcentaje
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Fuente: www.ilo.org 

*  Entre noviembre 2019 y noviembre 2020  
Jeanine Áñez fue Presidenta de Bolivia

Argentina

33,1

El Salvador

43,1

Brasil

38,6

Honduras

47,5

República 
Dominicana

50,2

México

35,5

Ecuador

37,1

 Mujeres
 Hombres

Panamá Perú
128 136

301

Argentina Ecuador El Salvador

93

78

43

257 273 228

339

  Alcaldesas/intendentes
  Ministras
  en parlamento

Jefas de Estado/
jefas de gobierno

 anteriormente
 nunca

Bolivia* Brasil

8,2
46,9
53,1

11,6
9,1

15,0

Chile Colombia Mexico Nicaragua

42,5
55,6
44,6

21,6
51,8
48,2

12,1
52,9
18,7

11,9
34,8
22,6

Los datos proceden de diferentes estadísticas nacionales no se pudo 
constatar, si en las subcategorías „indígena“, „afrodesciente“ o 
„no afrodesciente ni indígena“ se trata de atribución propia o externa. 
Datos estadísticos sobre el color de la piel o el grupo étnico son general-
mente muy controvertidos y exigen un debate permanente. Para revelar 
y combatir diferencias sociales y discriminaciones interseccionales, la 
recolección de estos datos puede ser muy valiosa.

Por interseccionalidad se entiende el entrecruzamirnto y la superposición 
de diferentes formas de discriminación, a las cuales una persona 
puede verse enfrentada. Vea p. ej. Center for Intersectional Justice, 2019 
(https://www.intersectionaljustice.org/)
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FEMICIDIOS Y ASESINATOS DE PERSONAS TRANS Y DIVERSAS 

Fuentes: www.oig.cepal.org, www.theglobalamericans.org, www.transrespect.org 
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DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ
Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
intersexuales y queer; legalidad vigente 2019

1. Homosexualidad 
2.  Uniones civiles del mismo sexo
3.  Matrimonios del mismo sexo 
4.  Adopción por parejas del mismo sexo

 Ilegal/sin reconocimiento
 Iniciativa de ley para la legalización
 Reconocimiento sólo en algunas 

 partes del país
 Legal/reconocido

5.  Elección de sexo (reconocimiento oficial)
 Posible
 Posible sólo con restricciones
 Imposible (de jure o de facto)
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* El sexo no es una categoría en los documentos oficiales

Fuente: www.ilga.org

RATIFICACIÓN DE CONVENCIONES INTERNACIONALES 
Selección, año de ratificación

  Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW), 
1979

  Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar  
la Violencia contra la Mujer  
(Convención de Belém de Pará), 
1994

  Protocolo facultativo de la  
Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer, 1999Fuentes: https://treaties.un.org, https://indicators.ohchr.org
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1983
1995

–

HN

1984
2005

–

1985
1996
2007

AR

JM

1982
1996
2007

1990
1994
2000

BO

CO

1980
–
–

1984
1995
2002

BR

CU

1981
1998
2002

1989
1996
2020

CL

MX

1981
1995

–

1986
1995
2001

CR

NI

1981
1995
2001

1982
1996
2001

DO

PA

1987
1995
2001

1981
1995
2002

EC

PY

1982
1996
2001

1981
1995

–

SV

PE

1981
1996
2001

1982
1995
2002

GT

UY

1981
1997

–

HT

1983
1995
2002

VE

Femicidio como delito penal 
 Definido por ley
 Definido por ley con restricciones 
 No definido por ley

Personas trans 
y diversas asesinadas 
entre 1.10.2019 
y 30.9.2020

Femicidio por (ex-)pareja, 
cifras absolutas, 2018

Femicidio en total, 
cifras absolutas, 2018
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42
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255
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México Cuba

Uruguay

Colombia

6

Honduras

Paraguay

Panamá

Jamaica

Chile

Argentina

Bolivia

Nicaragua

106 1

83

República Dominicana

232

31

El Salvador

Se define como femicidio el asesinato 
intencionado de mujeres debido a su 
género. Los países de América Latina con 
más casos de feminicidio por 100.000 
mujeres son El Salvador (6,8), Honduras 
(5,1), Bolivia (2,3), Guatemala (2,0) y la 
República Dominicana (1,9).

El 82 por ciento de todos los 
asesinatos a personas trans 
o de género diverso tuvieron 
lugar en Centro- y Sudamérica, 
sólo en Brasil un 43 por ciento. 
Mundialmente el 98 por 
ciento de estos asesinatos se 
cometen contra mujeres trans 
y personas transfemeninas.

En marzo 2020 Chile ratificó el Protocolo 
Facultativo. Cuba y El Salvador firmaron el 
Protocolo Facultativo entre 1999 y 2001, sin 
embargo, no lo han ratificado hasta ahora.
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Costa Rica

1 1
1.206

Brasil

152

8

Guatemala

Perú

1

1

2

Ecuador



Heinrich-Böll-Stiftung La fundación política verde Schumannstraße 8, 10117 Berlin +49(0)30. 2 85 34-0 www.boell.de

MUJERES EN LA AGRICULTURA
Porcentaje de todas las trabajadoras 
agrícolas, 2019

Fuente: https://databank.worldbank.org 
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DERECHO AL ABORTO
Legalidad vigente 2020

 Prohíbido sin excepciones 
 Permitido para salvar la 

 vida de la madre
 Permitido por razones de salud 

 o terapéuticas
 Permitido en caso de violación
 Permitido en caso de incesto
 Permitido en caso de inviabilidad  

 del feto o por menoscabo 
 de la calidad de vida esperado

 Permitido por otras razones, 
 p. ej. edad de la mujer 
 o capacidad de cuidar 
 de un niño/una niña

 Aborto legal en las primeras 
 12 semanas del embarazo

* Legal en Ciudad de MX y Oaxaca

Fuentes: https://reproductiverights.org/worldabortionlaws, www.agenciaocote.com
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PIE DE IMPRENTA
Editado por la Fundación Heinrich Böll, enero 2021
Investigación: Kathrin Meyer, Katharina Prott
Concepto: Katharina Prott | Colaboración: Caroline Kassin
Diseño: Ellen Stockmar | Traducción del alemán: Iciar Oquineña

Este documento cuenta con la licencia de Creative Commons „Mención de nombres – Difusión 
en las mismas condiciones 4.0 Alemania“ (CC BY-SA 4.0 DE). El texto de la licencia se puede 
consultar en https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.es. Un resumen se 
puede consultar en https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es 
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Haití

13,0
Honduras 10,0

Bolivia Perú

30,6

Ecuador

26,4 25,8

Paraguay

14,5

A nivel mundial las mujeres están más amenazadas por el cambio climático 
que los hombres. Viven más frecuentemente en pobreza que los hombres 
y tienen menos acceso a los DDHH fundamentales. Además están 
sometidas a violencia sistemática que –debido a los efectos económicos 
del cambio climático– puede incrementar. Esto afecta especialmente a las 
mujeres rurales.

En América Latina 
sólo un 3 por ciento 
de la población 
vive en países 
en los que el 
aborto es legal.

VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS 
Porcentaje de mujeres por nacionalidad, 2017
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Fuente: https://migrationdataportal.org
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Las mujeres son 
más frecuentemente 
víctimas de la trata 
de personas que 
los hombres. Cifras 
sobre migración 
voluntaria muestran 
que tanto mujeres 
como hombres mig-
ran en casi la misma 
proporción

ACCESO A CONTRACEPCIÓN Y MADRES JÓVENES
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Fuente: www.paho.org
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 Nacimientos por 1.000 mujeres de 15 a 19 años
 Acceso a medios de contracepción en por ciento, 2018
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