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Mujeres en cargos políticos, porcentaje
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Mujeres miembros de las juntas directivas 
en bancos centrales nacionales, 2013

Empresas con mujeres en los más altos 
puestos directivos, últimos datos disponibles

Juezas en el tribunal superior, 
2013

Mujeres en el ejército, 2013/2014 
(Uruguay 2008) 

Mujeres en puestos de liderazgo, porcentaje
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Cuba

Jamaica
República Dominicana
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37,4 28,6
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Actual (marzo de 2015)
Antes (desde 1990)

Jefa de Estado/Jefa de gobierno
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25,0
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Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

Colombia

El Salvador

CR 28,6 15,0 33,3 n.a. 
DO 0,0 11,0 29,4 18,0 
SV 28,6 21,0 42,9 3,5
GT 10,0 16,0 7,7 6,13
HT 20,0 n.a. n.a. n.a.
HN 20,0 32,0 20,0 7,6
JM 33,3 24,0 42,9 n.a.
CU n.a. n.a. 27,3 n.a.
NI 0,0 32,0 30,8 n.a.
PA 0,0 24,0 0,0 n.a.

                n.a. = no aplica

Paraguay

HECHOS Y CIFRAS

DEMOCRACIA DE GÉNERO 
EN AMÉRICA LATINA



Ratificación de convenciones internacionales (Selección)

Fuente: treaties.un.org, indicators.ohchr.org

Fuente: www.socialwatch.org

Fuente: CEPALSTAT Fuente: Latin American Policy Journal 2012, ILO

Índice de Equidad de Género (IEG)

Creciente feminización de la pobreza Menores ingresos a pesar de contar con mayor grado de educación

Convenciones internacionales, año de ratificación

Convención  sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW, 1979)

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

Protocolo Facultativo de la Convención  
sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (1999)

Escala de 0 a 100, entre más bajo el valor, mayor 
es la desigualdad de género en la dimensión medida

Pobreza total 
en América Latina, 
porcentaje

Participación femenina en los oficios/profesiones mejor pagados y 
diferencia con los ingresos promedio de hombres en los mismos puestos, 
porcentaje
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IEG 2004
IEG 2012 (CU, PY, UY, DE = 2007)

Dimensiones del IEG, valores en 2012

Actividad económica, parámetros: 
participación de las mujeres en el sector no 
agrario, diferencia de ingresos entre mujeres 
y hombres

Educación, parámetros: relación niños/niñas  
u hombres/mujeres en la alfabetización, tasas 
de ingreso a la escuela primara y secundaria, 
acceso a educación media superior

Empoderamiento político/profesional, 
parámetros: participación de las mujeres en 
puestos  técnicos, cargos directivos en el 
servicio público y la iniciativa privada, así como 
en Parlamentos
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Aprox. en una tercera parte de los 
hogares en América Latina las jefas 
de familia son madres solteras. De 
ellas -dependiendo del país- entre 
30 y 50% vive en la pobreza.

2002 
(CL = 2000; EC, SV, NI, PA = 2001; 
PY, PE = 2003; UY = 2007)

2012 
(GT = 2006; NI = 2009; 
HN = 2010; BO, CL,PA, PY = 2011)

2002 

2012

43,9

28,2

Participación femenina Diferencia en los ingresos

En América Latina las mujeres 
ganan, en promedio, 17% menos 
que los hombres (Alemania 
2013: 23%). A mayor edad y 
mayor grado de educación, la 
brecha de ingresos es cada vez 
mayor. Sin embargo, más que el 
género, es la pertenencia étnica 
la que define la asimetría en 
los ingresos: las y los latino-
americanos “blancos” ganan, 
en promedio, 28% más que los 
“no blancos”.

38,2

18

Arquitectos y 
arquitectas, 

ingenieros e ingenieras, etc.

29 Altos 
funciona-
rios y fun-
cionarias 
guberna-
mentales

28,5

36,2

43

Sector salud 
(sin el personal de enfermería)

17

Tecnología 
de la 

Información 

30,8

32

Jefaturas de 
departamentos 

(Administración de
 la producción)

16

28

47

Junta directiva 
en empresas, 

altos ejecutivos

37

Juristas 
hombres y mujeres

18,6

Número de mujeres por cada cien 
hombres pobres, números absolutos



Ni que fuera tanto trabajo…

Migración

Derechos de la comunidad LGBTI (LGBTI: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales)

Fuente: www.ilga.org state sponsored homophobia report

Fuente: OAS, PEW Research Center 2014, Inter-American Dialogue

Trabajo remunerado y no remunerado, horas de trabajo por semana, 2007–2013

Legalidad vigente en torno a:

En años recientes la migración de mujeres de América Latina ha crecido 
más que la de los hombres. Sin embargo, hay diferencias regionales: 
Hombres y mujeres migrantes latinoamericanos que vivían en Estados 
Unidos y Europa en 2010-2011, por región de origen, porcentaje

Migrantes masculinos y femeninos procedentes de tres países 
centroamericanos que viven en Estados Unidos mencionan en un 
estudio las razones para la migración infantil de Centroamérica

Primera razón mencionada, en porcentaje de respuestas

En 2012, en el Congreso Nacional de Brasil se propusieron 
34 proyectos de ley sobre derechos reproductivos y sexuales, 
sólo tres estaban dirigidos a fortalecerlos.

Desde 20014, Argentina 
ofrece 50 opciones de 
género en Facebook

La violencia (por ejemplo, la ejercida 
por pandillas armadas y el crimen 
organizado) es una razón decisiva para 
la migración infantil, todavía más que 
para la migración de los adultos

El número de inmigrantes femeninas menores de edad procedentes de Centroa-
mérica hacia Estados Unidos aumenta: detención de menores de edad no acom-
pañados en la frontera mexicano-estadunidense, 2013 y 2014, números absolutos
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En la Constitución de Ecuador, el trabajo (doméstico) no remunerado se define no como tra-
bajo reproductivo, sino como productivo. En la práctica esto significa que también las amas 
de casa sin un ingreso propio tienen derecho a una pensión y a la seguridad social estatal.

El Caribe Centroamérica

55 4645 54

Región andina

5446

Sudamérica

5545

Mujeres Hombres

Niños, porcentajeNiñas, porcentaje
Violencia en el país de origen
Escasas oportunidades en el 
país de origen
Reunir a la familia

Honduras

69
6031

40
6.740

13.244

El Salvador

65
6135

395.987

9.835

Guatemala

82
76

18

248.058

11.449

México

91

92

9

8

17.217

11.550

Hombres remunerados
Hombres no remunerados
Mujeres remuneradas
Mujeres no remuneradas

59 18 12

38 35 14

42 29 16

58 16 12

44 31 13

El Salvador

Guatemala

Honduras

Varios países latinoamericanos tienen cálculos 
teórico-económicos del trabajo no remunerado en relación 
con el producto interno bruto.  Este asciende, según el 
país, a 15-30%, y aprox. 80% es realizado por las mujeres 

AR BO BR CL COCR CUDO EC SV GT HT HN JM MX NI PA PY PE UY VE

Ilegal /Sin reconocimiento
Iniciativa de ley para la legalización
Reconocimiento sólo en algunas partes del país
Legal/Reconocido

Homosexualidad

Uniones civiles del mismo sexo

Matrimonios del mismo sexo 

Adopción por parejas del mismo sexo

Elección de sexo 
(reconocimiento oficial)

Fuente: diversas (encuestas nacionales: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo)

Horas de trabajo en total

Permiso para cambiar de nombre y de sexo sin dictamen judicial/ 
cirugía/diagnóstico médico
El cambio de nombre y/o sexo es posible únicamente con limitaciones
El cambio de nombre y/o sexo no es posible
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Fuente: Panorama social de América Latina: CEPAL, 2006

Fuente: WHO, www.sismamujer.org, 
www.noescasualidad.com

Madres jóvenes

Violencia contra las mujeres

Mujeres en América Latina que tienen por lo menos un hijo, porcentaje   
       (El promedio varía según el país)

Porcentaje de mujeres latinoamerica-
nas que declaran haber sufrido, por 
lo menos una vez, violencia física y/o 
sexual por parte de su pareja, encues-
ta 2003: presumiblemente, la cifra no 
registrada es mucho mayor

Mujeres de 17 años de edad Mujeres de 22 años de edad

60–80
20–35

5
20–35

40,63

29,51

23,68

De los casos de violencia sexual en 
el marco del conflicto armado en 
Colombia, sólo se denunció alrede-
dor de 18%. De estos, únicamente 
5.2% fue juzgado, y sólo en 1.6% 
de los casos se castigó al agresor.

En Colombia, en 2013 cada 
30 minutos una mujer fue violada y 
cada 13, una mujer fue víctima 
de violencia doméstica

La violencia doméstica/física/
sexual contra las mujeres es en gran 
medida independiente del ingreso, 
el estrato social y el nivel académico

27,43

Centroamérica

Sudamérica

Caribe

Países andinos

Fuente: CEPAL, BBC Mundo, www.genevadeclaration.org

Femicidio/Feminicidio

Argentina

255

Bolivia

104

Brasil

43.654

Chile

34

Costa Rica

11

Rep. Dom. 

230

Ecuador

96

El Salvador

580

Guatemala

512

Se define como femicidio o feminicidio al asesinto intencional 
de mujeres debido a su género. Es la forma más extrema de 
violencia contra las mujeres, con frecuencia se combina con 
delitos sexuales y los agresores casi siempre son hombres. La 
clasificación de un asesinato como femicidio/feminicidio, en 
contraposición con el asesinato en general de una mujer, enfati-
za las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, 
la misoginia y la casi siempre particular brutalidad que subyacen 
en estos actos de violencia. Además, los actores de la sociedad 
civil utilizan el concepto para resaltar explícitamente que el 
Estado tolera o incluso fomenta estos delitos, lo cual se expresa 
sobre todo en la extremadamente alta tasa de impunidad.

El Salvador, Jamaica y Guatemala son los países con las tasas más altas de feminicidios en todo el mundo. 
En total, de 2004 a 2009, 13 países latinoamericanos se encontraron entre los 25 primeros a nivel mundial.

Femicidios/Feminicidios (los lapsos varían)
Total de asesinatos de mujeres
Asesinatos de mujeres a manos de sus (ex) parejas
Femicidio/Feminicidio tipificado como delito 

2012 20112012

2005–2007

2000–2010

Honduras

600

Colombia

1.415

México

529

Nicaragua

76

Panamá

255

Perú

384–500

Paraguay

20

Uruguay

35

2012 2011

2011–2012 2011 2009–2012 2010 2009–2011 2010

2011–2012

2012

2012

2011

La legislación 
excluye 
explícitamente 
todas las excepciones 
(peligro para la vida de
 la madre, inviabilidad 
del feto, violación, etc.)
Prohibición total, sin 
excepciones legales explícitas 
para proteger la vida de la madre, 
pero también sin exclusión 
explícita de estas excepciones
Aborto legal cuando sea 
necesario salvar la vida de la 
madre
Aborto terapéutico legal: 
para salvar la vida de la 
madre, por inviabilidad 
del feto, después de una 
violación
Aborto legal en las primeras 
12 semanas del embarazo
2015: proyecto de ley para 
la legalización del aborto 
terapéutico

Derecho al aborto

Fuente: www.wordlabortionlaws.com

Legislación sobre el aborto, situación vigente: April de 2015

95% de los abortos 
en América Latina son 
realizados por personal no 
calificado o en condiciones 
que no alcanzan siquiera 
una mínima higiene (2008), 
en El Caribe son aprox. 
45%, en Centroamérica y 
Sudamérica son 99.8%. Los 
casos de muerte debidos a 
los abortos inseguros repre-
sentan el 12% de la tasa de 
mortalidad materna.
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