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Introducción

Transversalizar la perspectiva de género e interseccional en la producción estadística es imprescindible para 
generar datos que capturen, de forma precisa, la persistencia y magnitud de las desigualdades en las sociedades. 
Como se señala en la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el 
Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (2016), también es crucial para “transformar datos en información, 
información en conocimiento y conocimiento en decisión política”1 (CEPAL, 2017a). 

Por esto, es fundamental contar con estadísticas oficiales como fuente de información indispensable para 
el diseño y la implementación de políticas y programas que contribuyan al logro de la igualdad de género y la 
autonomía de las mujeres. 

Durante los últimos 45 años, en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe, la región ha avanzado en el logro de acuerdos de carácter acumulativo e integral en esta dirección, 
expresados en la Agenda Regional de Género. En el Compromiso de Buenos Aires, adoptado en la XV Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en 2022, los países de la región acordaron 
“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”2 e 
“impulsar la adopción de un enfoque de género, interseccionalidad e interculturalidad en la producción y el uso 
de información estadística”3. En este sentido, se destaca también el eje 9 sobre sistemas de información de la 
Estrategia de Montevideo (2016). 

Con el fin de fomentar y orientar esta labor, esta Guía para la transversalización de la perspectiva de género en 
la producción estadística 4 tiene el objetivo de ser una herramienta conceptual y metodológica para la incorporación 
de la perspectiva de género en la producción estadística oficial de los países de la región. Esto incluye conceptos, 
lineamientos, recomendaciones e implicaciones para la incorporación de la perspectiva de género en la gestión de los 
sistemas estadísticos nacionales, el entorno de institucionalidad de los organismos productores de información y las 
ocho fases que componen el proceso de producción de estadísticas oficiales (véase el diagrama 1). Además, la Guía 
proporciona un marco conceptual sobre la perspectiva de género en el campo de la producción estadística y contribuye 
con lineamientos que aportan al establecimiento de normativas y procesos dentro de los sistemas estadísticos nacionales.

La presente Guía fue elaborada por el Grupo de Trabajo conformado para tal fin, durante el bienio 2022-2023, 
en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEA-CEPAL), con la participación de las entidades mencionadas en los Reconocimientos al inicio de 
este documento.

La Guía se dirige a la comunidad estadística de la región, principalmente a las entidades que forman parte 
de los sistemas estadísticos nacionales, liderados por las oficinas nacionales de estadística, a los mecanismos 
nacionales para el adelanto de la mujer, a las demás entidades públicas productoras de estadísticas oficiales de 
acuerdo con su misión, a la comunidad académica, a las organizaciones de la sociedad civil y a las demás personas, 
profesionales y organizaciones interesadas en la generación, divulgación, interpretación y uso de estadísticas 
con perspectiva de género. 

1 Eje 9 sobre sistemas de información de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible 
hacia 2030, aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. La Estrategia de Montevideo es un instrumento político técnico para 
la implementación de la Agenda Regional de Género y constituye una hoja de ruta para alcanzar la Agenda 2030 desde la perspectiva de la igualdad de género y de la 
autonomía y los derechos humanos de las mujeres.

2 Párrafo 32 del Compromiso de Buenos Aires.
3 Párrafo 33 del Compromiso de Buenos Aires. 
4 Véase la publicación Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Hacia la transversalización de la perspectiva de género en la producción estadística en 

América Latina y el Caribe”, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Estudios, Nº 3 (LC/PUB.2024/13-P), Santiago, 2024, que complementa esta Guía.



Diagrama 1 
Hacia un modelo de gestión para la transversalización de la perspectiva de género  
en los sistemas estadísticos nacionales
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Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad de género en 2030: aplicación del eje sobre 
sistemas de información de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia  2030 
(LC/CRM.15/4), Santiago, 2022. 

El documento se divide en cinco secciones. En la primera sección se proporciona un marco conceptual general 
sobre la inclusión de la perspectiva de género de manera transversal en el campo de la producción estadística. En 
la segunda, se incluye el marco normativo y se resumen los mandatos internacionales, regionales y nacionales 
que enmarcan la producción de estadísticas de género. En la tercera, se sintetizan la institucionalidad de los 
sistemas estadísticos, las recomendaciones generales, las condiciones y capacidades institucionales y los demás 
mecanismos que utilizan las oficinas nacionales de estadística y los sistemas nacionales de información para 
planificar y elaborar estadísticas de género. En la cuarta, se presentan lineamientos para incluir la perspectiva 
de género en las ocho fases del proceso estadístico. Por último, en la quinta sección, se plantean los principales 
desafíos señalados por los países de la región para transversalizar la perspectiva de género en los sistemas 
estadísticos nacionales. 

Cabe destacar que la transversalización de la perspectiva de género en la producción estadística debe abordarse 
como un proceso sistemático, estructural y progresivo. Además, para que la perspectiva de género se incluya 
de forma eficiente, los lineamientos que se presentan en esta Guía deben promoverse integralmente y no de 
manera aislada, puntual o parcial. 

Esta Guía pone énfasis en los lineamientos para incluir la perspectiva de género en el proceso estadístico 
(véase la sección IV). 

Introducción Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Capítulo I

Marco conceptual
En esta sección se presentan definiciones básicas y estructuras temáticas para la transversalización de la perspectiva 
de género en las estadísticas con un enfoque interseccional.

La igualdad de género implica la garantía de igualdad de derechos entre mujeres y hombres y de todas las 
personas, tanto en normas y leyes (igualdad formal), como en oportunidades y resultados (igualdad sustantiva). El 
principio de igualdad entre el hombre y la mujer, o la igualdad entre los géneros, “es inherente al concepto de que 
todos los seres humanos, con independencia de su sexo, son libres de desarrollar sus capacidades personales, 
emprender carreras profesionales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los estereotipos, los roles 
de género rígidos y los prejuicios”5 (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2010). Para 
la comprensión y el uso de los conceptos de sexo y género, véase el recuadro I.1. 

5 Además, apostar a la igualdad de género supone no solo suscribir un enfoque de derechos, sino también mantener una coherencia conceptual con efectos prácticos en 
términos de políticas públicas. A nivel regional, la igualdad de género forma parte de los acuerdos aprobados por los Estados miembros de la CEPAL en las reuniones 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que forman parte de la Agenda Regional de Género. A nivel mundial, la igualdad de género 
constituye el Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, que refiere a “Lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Asimismo, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, este compromiso aparece como objetivo 
transversal en los 17 Objetivos.

Recuadro I.1 
Diferenciar sexo y género

La comprensión de los conceptos de sexo y género es necesaria para la correcta definición de variables, procesos y análisis 
en los proyectos estadísticos. Las siguientes definiciones se tomaron de glosarios sustantivos para enmarcar la presente Guía. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2023) “por sexo se entenderán las características biológicas que 
definen a los seres humanos como hombres o mujeres. Aunque estos conjuntos de características biológicas no son 
excluyentes entre sí, ya que hay personas que poseen características de ambos conjuntos, estos tienden a diferenciar a los 
seres humanos como hombres o mujeres”. 

Con respecto al género, en Naciones Unidas (2015, pág. 286) se indica que este “se refiere a las diferencias de origen 
social en los atributos y las oportunidades asociados al hecho de ser mujer u hombre y las interacciones y las relaciones 
sociales que se producen entre la mujer y el hombre. El género determina lo que se espera de una mujer o un hombre 
en un contexto determinado, así como lo que se le permite y valora a uno u otro. En la mayoría de las sociedades, existen 
diferencias y desigualdades entre la mujer y el hombre en lo que respecta a los papeles y las responsabilidades asignados, 
las actividades emprendidas, el acceso a los recursos y el control sobre estos y las oportunidades para la toma de decisiones. 
Estas diferencias y desigualdades entre los sexos están forjadas por la historia de las relaciones sociales y cambian con el 
paso del tiempo y entre las diferentes culturas”.

Por su parte, la identidad de género refleja la profunda sensación y experiencia individual del propio género. La mayoría 
de las personas tienen una identidad de género, que es parte de su identidad en sentido general, y puede o no estar en 
consonancia con el sexo que se les asignó al nacer (ACNUDH, 2023).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial de la Salud (OMS), “Salud sexual” [en línea] https://www.
who.int/es/health-topics/sexual-health#tab=tab_2; Naciones Unidas, Integración de una perspectiva de género en las estadísticas (ST/ESA/STAT/SER.F/111), 
Nueva York, 2015; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), “Glosario” [en línea] https://www.unfe.org/
es/definitions/.

https://www.unfe.org/es/definitions/
https://www.unfe.org/es/definitions/
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El concepto de transversalización de la perspectiva de género6 “responde a la necesidad de integrar el análisis 
de las necesidades diferentes de mujeres y hombres en todas las dimensiones de la política y de la acción del 
Estado, incluida la producción estadística. Esto tiene por objeto hacer visibles las desigualdades de género” 
(CEPAL, 2022d, pág. 31). Así, a través de la perspectiva de género se evalúan las implicaciones para mujeres y 
hombres de cualquier acción prevista, incluida la legislación, políticas o programas, en todas las esferas y niveles 
de gobierno, de forma que las experiencias de mujeres y hombres se integran al proceso de políticas, con el 
objetivo último de lograr la igualdad de género (Naciones Unidas, 1999; ECOSOC, 1997). 

Las desigualdades de género se relacionan con las disparidades en la distribución del poder entre hombres 
y mujeres, y se entrelazan con otras desigualdades, con lo que se multiplican las desventajas y discriminaciones 
hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas en su diversidad. Por tanto, es preciso utilizar una perspectiva 
interseccional (CEPAL, 2017b y 2019c; Durán, 2021). 

Las estadísticas de género deben informar sobre todas las áreas de la vida, y, para ello, existen varias 
estructuras temáticas para organizar su producción y uso. En el diagrama I.1 se ilustra la complementariedad de 
los principales marcos conceptuales propuestos, incluidos los acuerdos de la agenda mundial y regional, los cuatro 
nudos estructurales de la desigualdad de género propuestos por la Estrategia de Montevideo (2016), el enfoque 
de derechos y la autonomía de las mujeres (económica, física y en la toma de decisiones)7.

Diagrama I.1 
Marcos conceptuales para la producción estadística de género 
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y persistencia de la pobreza en 

el marco de un crecimiento 
excluyente

4.  Patrones culturales 
patriarcales, discriminatorios 

y violentos y predominio 
de la cultura del privilegio

3.  Concentración del poder 
y relaciones de jerarquía 

en el ámbito público

2.  Rígida división sexual 
del trabajo e injusta 

organización social 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Hacia la sociedad del cuidado: los aportes de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo 
sostenible (LC/MDM.61/3), Santiago, 2021.

Nota:  Los numerales de 1 a 4 del contorno exterior representan los cuatro nudos estructurales para alcanzar la igualdad de género identificados en la Estrategia de Montevideo.

6 Este término fue acuñado por el Consejo Económico y Social (ECOSOC), y en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer de Beijing en 1995 se 
realizaron esfuerzos por conceptualizarlo.

7 Véase Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [en línea] https://oig.cepal.org/es.  

https://oig.cepal.org/es
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Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la producción estadística

La autonomía de las personas se entiende como la capacidad para la toma de decisiones libres e informadas 
sobre su vida, en función de sus aspiraciones y deseos (CEPAL, 2011b). Para avanzar en la autonomía de las mujeres, 
la producción estadística debe reflejar los aportes de hombres y mujeres, en su diversidad, así como visibilizar 
las causas y consecuencias subyacentes de la desigualdad de género (CEPAL, 2019c; Naciones Unidas, 2015a). 

La autonomía económica se refiere a la capacidad de las mujeres de acceder, generar y controlar ingresos 
propios, activos y recursos productivos, financieros y tecnológicos, así como el tiempo y la propiedad. Considera 
la división sexual del trabajo y la desigual organización social del cuidado.

La autonomía física se refiere a la capacidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas, en su diversidad, 
de vivir una vida libre de discriminación, prácticas nocivas y violentas, así como de ejercer sus derechos sexuales 
y reproductivos en condiciones adecuadas para ello.

La autonomía en la toma de decisiones se refiere a la plena participación de las mujeres, en igualdad de 
condiciones, en los distintos ámbitos de la vida pública y política. En el diagrama I.2 se muestran las temáticas 
asociadas a cada una de las autonomías.

Diagrama I.2 
Temáticas asociadas a la autonomía de las mujeres

Autonomía
física

Autonomía en
 la toma de 
decisiones   

Autonomía 
de las mujeres 

y las niñas

Vida libre de violencias

Derechos sexuales 
y reproductivos

Eliminación de prácticas nocivas 
como el matrimonio infantil 

y las uniones tempranas  
Paridad

Participación de las mujeres
en el poder ejecutivo, 
legislativo y judicial, 
y en los espacios de toma
de decisiones a nivel local 

Incidencia de los mecanismos 
para el adelanto de las mujeres 

Mujeres en empresas

Salud materna

Acceso al mercado laboral 
Igualdad salarial

Economía del cuidado

Uso del tiempo

Educación

Ingresos propios 

Superación de la pobreza

Acceso a la propiedad 
y al sistema financiero  

Autonomía
económica

Fuente:  Elaboración propia, sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad de género 
en 2030: aplicación del eje sobre sistemas de información de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco 
del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (LC/CRM.15/4), Santiago, 2022. 

Nota:  Se han seleccionado temáticas a manera de ejemplo, sin que se trate de una lista exhaustiva.
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En concordancia con la transversalidad de género, el enfoque de interseccionalidad en las estadísticas de 
género conduce a que estas se desagreguen según variables relevantes para poner en evidencia la naturaleza 
multifactorial e imbricada de las desigualdades de género (CEPAL, 2022d). De esta manera, es posible identificar las 
situaciones de vida donde las desigualdades de género se intersecan con otras dimensiones de la discriminación 
(como la edad, la situación socioeconómica, la pertenencia étnica o racial), lo que afecta de diferente forma y con 
una magnitud diferenciada a distintos grupos poblacionales.

Cabe mencionar que cuando la unidad de medición no es la población, como sucede en los casos de las 
unidades económicas, agrícolas, climáticas8, geográficas y otras, es necesario prever la vinculación de la información 
de la unidad de medición principal con variables que refieran a la población. Esto tiene la finalidad de identificar 
de manera diferenciada la situación de mujeres y hombres en relación con el objeto de estudio, aplicando la 
perspectiva de género y la interseccionalidad.  

Por último, es necesario considerar que los marcos conceptuales de género se encuentran en constante 
evolución y continúan en proceso de construcción.

8 Véanse los desafíos que enfrenta la región para la producción de estadísticas sobre género y cambio climático en el recuadro V.8 de CEPAL (2022d).

Recuadro I.2 
Mediciones para hacer visible la diversidad sexual y de género en América Latina y el Caribe

Las desigualdades de género afectan a las mujeres y, de manera diferenciada, a las mujeres que son parte de la diversidad 
sexual y de género, y al conjunto de la población LGBTI+. Si bien varios países han avanzado en la medición de las dimensiones 
de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexualesa, la región todavía se enfrenta al 
desafío de profundizar en este enfoque en los sistemas estadísticos nacionales, para contar con datos fiables que visibilicen 
las situaciones de vida que enfrenta la población LGBTI+.

La incorporación de la perspectiva de género en los sistemas estadísticos nacionales debe salvaguardar los derechos 
de quienes brindan información en toda su diversidad. En esta medida, si bien la caracterización binaria (mujeres y hombres) 
sigue siendo relevante para comprender y superar las desigualdades de género que afectan a las mujeres y las niñas, es 
necesario reconocer la existencia y los derechos de las personas que no se reconocen dentro de esta lógica binaria. En 
ese sentido, algunos países de la región se encuentran evaluando la inclusión de una tercera categoría que permita que 
las personas con identidades de género no binarias tengan una opción distinta a “hombre” o “mujer”. Esto exige, entre otras 
cosas, fortalecer la sensibilización y capacitación del personal que interviene en todo el proceso estadístico, de conformidad 
con este reconocimiento.

Además, es necesario tener en cuenta que, a nivel estadístico, hay diferencias metodológicas entre el abordaje de 
las desigualdades entre mujeres y hombres y la caracterización de las desigualdades en torno a la diversidad sexual y de 
género. Una de estas diferencias radica en la representatividad estadística: mientras que toda operación estadística cuya 
unidad de análisis sean las personas permite tener representatividad para las mujeres, al ser ellas más de la mitad de la 
población, no sucede lo mismo para sectores de menor tamaño poblacional dentro de la diversidad sexual y de género. Otra 
diferencia radica en la necesidad de privacidad al momento de recolectar información, ya que las prácticas discriminatorias 
en los hogares y las comunidades pueden poner en riesgo la integridad de las personas que responden. Debido a que 
aún no existe un acuerdo en las categorías a utilizar, y a las amplias diferencias metodológicas a nivel de la producción 
estadística, esta Guía no se propone dar lineamientos sobre la medición de la identidad de género y orientación sexual 
en los sistemas estadísticos nacionales. No obstante, la Guía advierte sobre la importancia de trabajar en la incorporación 
transversal de preguntas para identificar a la población LGBTI+ como parte de la producción estadística regular, e incluye 
aspectos a considerar al respecto en algunos apartados específicos.

Fuente: Elaboración propia. 
a  Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “Introducing SOGIESC information into pre-departure orientation curriculums”, 2020 [en línea] https://www.

iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/SOGIESC-LGBTIQ-Messages-for-Pre-Departure-Orientation-Curriculums.pdf. 

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/SOGIESC-LGBTIQ-Messages-for-Pre-Departure-Orientation-Curriculums.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/SOGIESC-LGBTIQ-Messages-for-Pre-Departure-Orientation-Curriculums.pdf
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Capitulo II

Marco normativo
Este capítulo presenta un compendio de los mandatos relacionados con las estadísticas de género, a nivel internacional, 
regional y nacional. Asimismo, se hace referencia a declaraciones, consensos, convenciones y recomendaciones 
emitidas en los informes periódicos de seguimiento y sustentación realizados por los órganos de tratados de las 
Naciones Unidas. El objetivo es examinar y comprender el marco normativo existente en relación con las estadísticas 
de género, brindando un contexto sólido para la comprensión de este enfoque en el ámbito estadístico.

En el período comprendido entre 1975 y 2022 se identifican al menos 61 instrumentos a nivel internacional, 
regional y nacional que contienen disposiciones relacionadas con la producción y el uso de estadísticas desde 
una perspectiva de género. Estos mandatos se originan en diversos organismos, reuniones y conferencias de las 
Naciones Unidas, en las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe organizadas por la 
CEPAL y en el impulso proveniente de los movimientos sociales de los países. En general, estos instrumentos tienen 
como principal finalidad promover la igualdad de derechos para todas las personas y fomentar la desagregación 
por sexo en las agendas estadísticas de los gobiernos nacionales.

Entre 1977 y 2022 se destaca la realización de 15 Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina 
y el Caribe, que han generado consensos, compromisos, estrategias y planes en el ámbito de las estadísticas 
de género. Igualmente, sobresalen la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, la 
Propuesta de indicadores y sus metadatos para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo, y la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género 
en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (véase el diagrama II.1).

Además, entre 1998 y 2022 se identificaron al menos 19 normativas a nivel nacional en países de América Latina 
y el Caribe, incluidos la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
México, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay (véase el diagrama II.2).

Diagrama II.1  
Línea de tiempo de instrumentos de la Agenda Regional de Género y compromisos a nivel mundial

Compromisos en 
América Latina y el Caribe

Compromisos mundiales

Los aportes de la Agenda Regional 
de Género y los compromisos a nivel 
mundial para alcanzar la igualdad 
de género

1975
Plan de Acción 
Mundial para la 
Consecución de los 
Objetivos del Año 
Internacional de la 
Mujer (Ciudad de 
México)

1977 2013 2016 2020 20222004 2007 2010

Consenso 
de Lima

1997

Programa de 
Acción Regional 
para las Mujeres 
de América Latina 
y el Caribe, 
1995-2001
Convención de 
Belém do Pará

1979

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

1994

Programa de 
Acción de El Cairo

1995
Declaración y 
Plataforma de Acción 
de Beijing

2000
Declaración del 
Milenio (Objetivos 
de Desarrollo del 
Milenio (ODM))

2015
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 
(Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS))
Agenda de Acción de 
Addis Abeba

Autonomía 
de las 

mujeres

Sociedad 
del cuidado

Nudos 
estructurales de 
la desigualdad 

de género

Plan de Acción 
Regional para la 
Integración de la 
Mujer en el 
Desarrollo 
Económico y Social 
de América Latina 
(La Habana)

Consenso de 
Santo Domingo
Consenso de 
Montevideo sobre 
Población y 
Desarrollo

Estrategia 
de Montevideo

Compromiso 
de Santiago

XV Conferencia 
Regional sobre la 
Mujer de América 
Latina y el Caribe

Consenso 
de México

Consenso 
de Quito Consenso 

de Brasilia

Consenso 
de 
Santiago

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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Diagrama II.2 
América Latina y el Caribe: línea de tiempo de mandatos nacionales vinculados con la igualdad de género 

Costa Rica: 
Ley del Instituto 
Nacional de 
las Mujeres

1998 1999 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2018 2019 2021 2022

Congreso 
de la 
República 
Dominicana: 
Ley núm. 86-99 
de creación de 
la Secretaría 
de Estado de 
la Mujer

Congreso de 
la República 
de  Colombia: 
Ley núm. 823 
de 2003 por la 
cual se dictan 
normas sobre 
igualdad de 
oportunidades 
para las 
mujeres

Congreso 
de la Unión 
de México 
(Cámara de 
Diputados): 
Ley General 
para la 
Igualdad 
entre Mujeres
y Hombres 
(LGIMH)

Congreso de 
la Unión de 
México 
(Cámara de 
Diputados): 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una 
Vida Libre de 
Violencia 

Congreso de 
la República 
del Perú: Ley 
núm. 28983 de 
Igualdad de 
Oportunidades 
entre Mujeres 
y Hombres

Ecuador: 
Constitución 
de la 
República 
del Ecuador

Congreso 
Nacional 
del Estado 
Plurinacional 
de Bolivia: 
Constitución 
Política del 
Estado

Ministerio 
de Economía, 
Fomento y 
Turismo de 
Chile: Decreto 
núm. 305 
ordena la 
incorporación 
de la variable 
sexo en la 
producción 
estadística y 
generación de 
registros 
administrativos

Instituto 
Nacional de 
Estadística 
y Geografía 
(INEGI) de 
México: 
Acuerdo para 
la Creación del 
Comité Técnico 
Especializado 
de Información 
con Perspectiva 
de Género

Congreso de 
la República 
de Colombia:  
Ley Marco 
sobre Economía 
del Cuidado 
(Ley núm. 1413 
de 2010)

El Salvador: 
Ley de 
Igualdad, 
Equidad y 
Erradicación 
de la 
Discriminación 
contra las 
Mujeres LIE

República 
Dominicana: 
Ley núm. 1-12 
ordena que el 
Sistema 
Nacional de 
Estadísticas 
deberá proveer 
información 
desagregada 
por sexo

INEGI de 
México: 
Acuerdo por 
el que se 
aprueban los 
Lineamientos 
para Incorporar 
la Perspectiva 
de Género en 
el Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística 
y Geográ�ca

Ecuador: 
Ley Orgánica 
Integral para 
Prevenir y 
Erradicar la 
Violencia de 
Género contra 
las Mujeres

Perú: 
Decreto supremo 
núm. 008-2019 
-MIMPA que 
aprueba la Política 
Nacional de 
Igualdad de Género

Senado y 
Cámara de 
Diputados de 
la Nación  
Argentina: 
Ley núm. 27.532 
Encuesta Nacional 
de Uso del Tiempo

Uruguay: 
Ley núm. 19846 
Aprobación de 
las obligaciones 
emergentes del 
derecho 
internacional 
de los derechos 
humanos en 
relación a la 
igualdad y no 
discriminación 
entre mujeres 
y varones, 
comprendiendo la 
igualdad formal, 
sustantiva y de 
reconocimiento

México: 
Acuerdo por el 
que se adiciona 
un indicador 
clave en 
materia de 
perspectiva de 
género al 
Catálogo 
Nacional de 
Indicadores 
(27/10/2021)

Instituto 
Nacional de 
Estadística 
(INE) del 
Paraguay: 
La Estrategia 
de Estadísticas 
de Género 
Paraguay 
2021-2025

México: 
Acuerdo por 
el que se 
modi�ca un 
indicador clave 
en materia de 
Perspectiva de 
Género del 
Catálogo 
Nacional de 
Indicadores 
(15/02/2022)

Oficina 
Nacional de 
Estadística 
(ONE) de la 
República 
Dominicana: 
Estrategia de 
Estadísticas de 
Género de la 
República 
Dominicana 
2021-2024

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información proporcionada por los países y datos de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
[en línea] https://oig.cepal.org/es.
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Capítulo III

Institucionalidad del sistema estadístico
Este capítulo sintetiza recomendaciones sobre capacidades institucionales y mecanismos que utilizan las oficinas 
nacionales de estadística y los sistemas estadísticos nacionales para la planificación de las estadísticas de género, 
la cooperación interinstitucional y otras herramientas de gobernanza.

En el ámbito internacional, la División de Estadística de las Naciones Unidas se encarga de recopilar y difundir 
estadísticas mundiales, elaborar estándares y normas para las actividades estadísticas y apoyar a los países para 
fortalecer sus sistemas estadísticos (Naciones Unidas, 2020a)9.

A nivel regional, existen mecanismos de coordinación, estrategias y compromisos derivados de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (desde 1977), así como Grupos de Trabajo en el marco de la 
CEA-CEPAL para elaborar, mejorar y propiciar la generación de información estadística con perspectiva de género 
y el acceso a dicha información10. 

Otros espacios que han propiciado el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las estadísticas de 
género en la región han sido los Encuentros Internacionales de Estadísticas de Género (EIEG) y las Reuniones 
Internacionales de Especialistas en Información sobre Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado, organizados 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
ambos de México, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU-Mujeres) y la CEPAL.

A nivel de los países, la perspectiva de género debe ser transversal a la producción de los sistemas estadísticos 
nacionales. Para lograrlo, las oficinas nacionales de estadística juegan un papel fundamental como rectoras de los 
sistemas estadísticos, y a ello se suma la participación de las organizaciones que producen estadísticas oficiales 
y forman parte de la administración pública de un país, los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, 
el sector académico, las organizaciones de la sociedad civil, las personas encargadas de formular políticas y 
normativas, y los comités especializados.

Las Naciones Unidas recomiendan que la producción de las estadísticas de género y la incorporación 
de la perspectiva de género se especifiquen en el marco jurídico de los sistemas estadísticos nacionales 
(Naciones Unidas, 2015a), con el fin de establecer formalmente el requisito de la transversalización, tanto en 
la producción estadística, como en los arreglos institucionales, administrativos y presupuestarios del sistema 
estadístico nacional (PARÍS21, 2020). 

Como diagnóstico, en la región hay 14 países que cuentan con un sistema estadístico nacional formalmente 
constituido, sin que ello implique la incorporación de la perspectiva de género en su marco normativo (véase 
el mapa III.1).

9 Cuenta con un Programa Global de Estadísticas de Género coordinado por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre las Estadísticas de Género.
10 Entre 2007 y 2019 funcionó el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Género. A partir de 2019, la CEA-CEPAL estipuló que los Grupos de Trabajo se enfoquen en 

generar productos específicos cada bienio, por lo cual, entre 2020 y 2021 operó el Grupo de Trabajo para la elaboración de una guía metodológica sobre mediciones 
de uso del tiempo en América Latina y el Caribe, y entre 2022 y 2023, el Grupo de Trabajo para la elaboración de la presente guía sobre transversalización de la 
perspectiva de género. 
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Mapa III.1  
América Latina y el Caribe: países que cuentan con un sistema estadístico nacional

Rep. Dominicana

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

México
Cuba

Argentina

Colombia

Paraguay

Perú

Uruguay

Ecuador

Chile

Bolivia
(Est. Plur. de)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de los países de la región. 
Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Las oficinas nacionales de estadística y los sistemas estadísticos nacionales cuentan con documentos que 
regulan la conducta de quienes participan en el proceso de producción estadística y el funcionamiento de órganos 
colegiados del sistema. Asimismo, cuatro países disponen de guías metodológicas para incorporar la perspectiva 
de género en los proyectos estadísticos (véase el diagrama III.1).
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Diagrama III.1 
América Latina y el Caribe (países seleccionados): lineamientos, guías, manuales y protocolos para la incorporación  
de la perspectiva de género en las estadísticas nacionales

Chile

• Tres guías en 2015 
y 2019.

• Un manual, una 
metodología y dos 
protocolos en 2019.

• Todos realizados por 
la oficina nacional 
de estadística.

Colombia

• Una guía en 2020, 
realizada por la 
oficina nacional 
de estadística.

Costa Rica

• Una guía en 2018, 
realizada en 
colaboración por 
la oficina nacional 
de estadística y el 
mecanismo nacional 
para el adelanto 
de la mujer.

• Un lineamiento en 
2018, realizado por 
la oficina nacional 
de estadística.

Guatemala

• Un manual en 2009, 
realizado por la 
oficina nacional 
de estadística.

México

• Un lineamiento para 
el sistema estadístico 
nacional en 2015, 
realizado por la 
oficina nacional 
de estadística 
y el Comité Técnico 
Especializado de 
Información con 
Perspectiva 
de Género.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de los países de la región.
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Lineamientos para la incorporación de  
la perspectiva de género en las ocho fases 
del proceso estadístico
Este apartado describe un conjunto de lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las ocho fases del 
proceso de producción de una operación o proyecto estadístico (véase el diagrama IV.1), siguiendo la propuesta 
de proceso basada en el Modelo Genérico de Procesos Institucionales Estadísticos (MGPIE) de la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) (CEPE/Instituto del Banco Mundial, 2010; CEPE, 2016 y 2019). Estos lineamientos 
son fruto de los aportes y buenas prácticas compartidas a través de instancias colaborativas entre los países 
que conforman el Grupo de Trabajo, así como de las guías o manuales elaborados por las oficinas nacionales de 
estadística de la región y documentos de las Naciones Unidas, ONU-Mujeres, la CEPAL y el sector académico. 

Diagrama IV.1 
Fases y subprocesos del proceso de producción estadística

Fase 1:
Especificación

de necesidades

Fase 2:
Diseño

Fase 3:
Construcción

Fase 4:
Recolección

de datos

Fase 5:
Procesamiento

Fase 6:
Análisis

Fase 7:
Difusión

Fase 8:
Evaluación

Identi�cación de 
necesidades

Consulta y 
con�rmación de 

necesidades

De�nición
de objetivos

Identi�cación
de conceptos

Comprobación de 
la disponibilidad 

de datos

Elaboración del 
plan general

Diseño de 
productos

Diseño de las 
descripciones de 

las variables

Diseño de la 
recolección

Determinación 
del marco muestral 
y tipo de muestreo

Diseño del 
procesamiento 

y análisis

Diseño de los 
sistemas de 

producción y �ujos 
de trabajo

Construcción
de instrumentos
de recolección

Construcción 
o mejora de  

componentes

Construcción 
o mejora de 

componentes
de difusión

Con�guración de 
�ujos de trabajo

Pruebas al sistema 
de producción

Prueba piloto
del proceso 
estadístico

Finalización
del sistema

de producción

Conformación
del marco muestral 

y selección 
de la muestra

Preparación de
la recolección

Ejecución de
la recolección

Cierre de la 
recolección

Integración
de datos

Clasi�cación
y codi�cación

Revisión y 
validación

Edición e 
imputación

Derivación de 
nuevas variables

y unidades

Cálculo de 
ponderadores

Cálculo de 
agregación

Finalización de los 
archivos de datos

Preparación
de borradores
de resultados

Validación de
los resultados

Interpretación
y explicación de 
los resultados

Aplicación del 
control de difusión

Finalización
de resultados

Actualización
de sistemas

de salida

Generación
de productos
de difusión

Gestión de
la publicación
de productos
de difusión

Promoción
de productos
de difusión

Gestión de soporte 
a personas 

usuarias

Concentración
de insumos para

la evaluación
Evaluación Determinación de 

un plan de acción

Fuente: Comisión Económica para Europa (CEPE), “Modelo genérico del proceso estadístico GSBPM”, Ginebra, 2016 [en línea] https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/
documents/ece/ces/ge.58/2016/mtg4/Paper_8_GSBPM_5.0_v1.1.pdf; “Generic Statistical Business Process Model”, Ginebra, 2019 [en línea] https://statswiki.unece.
org/display/GSBPM/GSBPM+v5.1; Comisión Económica para Europa/Instituto del Banco Mundial (CEPE/Instituto del Banco Mundial), Informe sobre el 51er período 
de sesiones (3 a 6 de marzo de 2020) (E/2020/24-E/CN.3/2020/37), Nueva York, 2010.
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La CEPE (2016) define las fases y el conjunto de subprocesos necesarios para producir estadísticas oficiales 
—utilizadas para integrar estándares en datos y metadatos— como modelo para la documentación de procesos, la 
armonización de infraestructuras de cómputo estadístico y el suministro de un marco de referencia para mejoras y 
evaluaciones del proceso de calidad estadística. Los subprocesos dentro de cada fase no necesariamente siguen 
una secuencia y pueden darse en paralelo o de forma iterativa en función de los procedimientos que definen las 
oficinas nacionales de estadística o las instituciones que producen, integran o difunden información estadística11.

El cuadro IV.1 resume los lineamientos que se detallan en este capítulo. 

Cuadro IV.1 
Lineamientos con perspectiva de género en las fases del proceso de producción estadística

Fases del proceso estadístico
Lineamientos transversales
Aplicables a todas las fases del proceso.

− Uso de lenguaje inclusivo, escrito y gráfico.
− Capacitación y sensibilización en perspectiva de género de participantes a lo largo del proceso.
− Asesoramiento de especialistas en género.
− Desagregación de la variable sexo de manera permanente, básica y transversal.
− Desagregación por otras variables poblacionales para el enfoque interseccional.
− Fortalecimiento del diálogo con instituciones encargadas de la adopción de decisiones para lograr  

la igualdad de género a nivel del sistema estadístico nacional: creación de espacios oficiales  
de intercambio, establecimiento de convenios.

Fase 1
Especificación de necesidades
Nuevas demandas puntuales, vacíos por cubrir  
o requerimientos de mejora y actualización de procesos.

− Consulta a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y a las organizaciones  
de mujeres.

− Revisión de:
○ Mandatos nacionales, regionales e internacionales.
○ Marcos conceptuales sustantivos.
○ Investigación académica y documentos especializados.

− Inventario de datos faltantes o por mejorar para generar indicadores de género para el seguimiento  
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (agenda mundial, regional, nacional), conjunto 
mínimo de indicadores de género y otros.

− Inclusión de objetivos puntuales con perspectiva de género en el proyecto estadístico.
− Identificación de fuentes de datos diversas con potencial de aprovechamiento  

en perspectiva de género.
Fase 2
Diseño
Planificación de la ejecución de cada una de las fases 
siguientes del proceso estadístico y elaboración  
o fortalecimiento de los instrumentos necesarios.

− Diseño de muestreo capaz de captar la diversidad.
− Diseño de baterías de preguntas con perspectiva de género que puedan incluirse en encuestas 

previstas para otros fines.
− Determinación de perfiles especializados para el personal a cargo de recolectar  

información sensible.
− Elaboración de manuales de recolección de datos con perspectiva de género.
− Elaboración de protocolos de prevención y respuesta ante situaciones de violencia por razón  

de género en campo, que afecten al personal recolector, a quienes provean información  
o a otros equipos de trabajo.

− Planificación de resultados desagregados según sexo e interseccionalidad para los productos 
principales del proyecto estadístico.

− Planificación del montaje o mejoramiento de sitios web dedicados específicamente a la difusión  
de estadísticas de género.

Fase 3
Construcción
Elaboración y actualización de instrumentos de recolección de 
datos y componentes del proceso, configuración de los flujos  
de trabajo, realización de pruebas y finalización del sistema  
de preparación de la recolección.

− Evaluación de instrumentos con participación de la población objetivo en su diversidad.
− Realización de pruebas a los instrumentos de recolección de datos con foco en la identificación  

y eliminación de sesgos de género.
− Revisión de variables, fraseos, preguntas y orden de las opciones de respuesta para evitar sesgos.
− Privacidad y autodiligenciamiento para la recolección de información sensible.
− Producción de manuales y capacitaciones que guíen la recolección de datos con perspectiva  

de género.

11 En este apartado no se incluirán los subprocesos 3.4, 3.5, 3.7, 5.5, 5.7 y 5.8, en los que no se identificaron lineamientos específicos desde la perspectiva de género.
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Fases del proceso estadístico
Fase 4
Recolección de datos
Ejecución de acciones planificadas, diseñadas y construidas  
en las fases anteriores para obtener datos en campo.

− Utilización de protocolos de seguimiento y ajustes para eliminar sesgos de género.
− Priorización de personas informantes directas.
− Uso de protocolos con perspectiva de género ante situaciones que afectan a mujeres encargadas  

de recolectar información.
− Formación del personal para evitar sesgos en las técnicas prácticas de recolección de datos.
− Contratación de plantilla operativa en función de la información a relevar.
− Preparación especial para entrevistas que consideren el relevamiento de información sensible.

Fase 5
Procesamiento
Revisión, validación y depuración de los datos para su 
posterior análisis y difusión como resultados estadísticos.

− Aplicación de criterios no sexistas y actualizados en las relaciones de género dentro de reglas  
de validación.

− Integración de fuentes de datos y generación de algoritmos para obtener la variable sexo,  
con la asesoría de personas expertas.

− Consideración de diferencias entre mujeres y hombres en procesos de imputación de variables.
− Identificación y documentación de casos de variables en que el sexo tiene un papel importante  

en la generación de clasificaciones.
Fase 6
Análisis
Obtención y evaluación de los resultados estadísticos, 
preparación de los productos de divulgación y verificación  
de los objetivos planteados.

− Generación de indicadores de género con perspectiva interseccional: distribución o concentración  
por sexo, brechas de género, razones, índices de feminización o masculinización.

− Producción de indicadores estratégicos para los asuntos de género y agendas de política pública.
− Confrontación de las estadísticas con otros datos comparables.
− Investigación de inconsistencias debidas a relaciones o sesgos de género.
− Verificación de notas técnicas sobre la variable sexo y las demás variables requeridas  

para un análisis interseccional.
− Aplicación de estrategias de revisión por pares.

Fase 7
Difusión
Publicación de los productos estadísticos para ponerlos  
a disposición de las personas y entidades usuarias. Incluye  
todas las actividades asociadas al montaje y la divulgación  
del conjunto de productos, a través de una variedad  
de canales.

− Puesta en evidencia de la magnitud de las desigualdades entre los diferentes grupos.
− Contextualización de la información desde la interseccionalidad, la perspectiva histórica  

y el enfoque de derechos.
− Uso de directorios de difusión y generación de espacios de divulgación con actores estratégicos  

en perspectiva de género, política pública, organizaciones de mujeres y otros colectivos.
− Sensibilización y capacitación del personal responsable de la difusión y de medios de comunicación.
− Generación de productos accesibles para personas usuarias no especialistas en estadísticas, 

mediante formatos comprensibles y mecanismos de comunicación flexibles.
Fase 8
Evaluación
Gestión de la evaluación del proceso estadístico, sobre  
la base de insumos, tanto cuantitativos como cualitativos, 
recopilados a lo largo de las diferentes fases. Identificación  
y priorización de posibles mejoras.

− Identificación de dificultades en la incorporación de la perspectiva de género en el proceso  
y sugerencias de mejora.

− Documentación de lecciones aprendidas, considerando un análisis de las desigualdades de género.
− Revisión de posibles sesgos de género presentes en las fases del proceso.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información de los países de la región.

A.  Recomendaciones transversales al proceso estadístico

1. Uso de lenguaje inclusivo12 y con enfoque de derechos13

Se caracteriza por la ausencia de exclusión, estereotipos, discriminaciones y otros sesgos que ocultan o infravaloran 
la participación y presencia de las mujeres. Esto aplica a todos los documentos utilizados en el proceso estadístico. 

El uso del lenguaje inclusivo es clave en la comunicación de las estadísticas de género y no solo remite 
al lenguaje escrito, sino que también abarca las imágenes e infografías utilizadas, que deben evitar reproducir 
estereotipos de género, racistas o clasistas. El cuadro IV.2 presenta una serie de estrategias útiles cuyo empleo 
cuidadoso dependerá siempre de la situación comunicativa. 

12 Entre algunas experiencias de la región, se destaca que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia incluye un anexo sobre lenguaje 
inclusivo, con ejemplos prácticos de enfoque de género y otros enfoques poblacionales, en la Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la 
producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (DANE, 2020). De igual manera, se destaca que la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana 
publicó la Guía para una comunicación inclusiva y no sexista, que incluye pautas para el uso de un lenguaje respetuoso y con perspectiva de género en el quehacer y 
la producción estadística institucional (ONE, 2023).

13 El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que se basa, desde el punto de vista normativo, en estándares 
internacionales de derechos humanos y está operacionalmente dirigido a promover y proteger estos derechos. Su objetivo es analizar las desigualdades que se encuentran 
en el corazón de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones injustas de poder que impiden el progreso del desarrollo y a 
menudo llevan a que ciertos grupos de personas se queden atrás (Naciones Unidas, 2023a). Véase más información en Naciones Unidas (2023b).
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Cuadro IV.2 
Uso del lenguaje inclusivo

Visibilizar el género cuando lo exija la situación comunicativa

Acciones Ejemplo

Usando las palabras en femenino y masculino (desdoblamiento) 
cuando se quiere hacer visibles tanto a mujeres como a 
hombres. Tener en cuenta los demás recursos propuestos  
para evitar el uso excesivo del desdoblamiento. 

Las directoras y los directores se ocuparán de coordinar la campaña de promoción. 

Empleando estrategias tipográficas utilizando la barra [/]  
o los paréntesis [()] para explicitar el femenino. Este recurso  
se emplea principalmente en formularios.

El informe deberá presentarse al(a la) auditor(a) para que lo certifique.

Usando “hombres y mujeres” cuando el sentido de la situación 
comunicativa así lo requiera, para hacer explícitos ambos grupos.

Tanto los hombres como las mujeres que respondieron a la encuesta dieron una valoración negativa 
en la pregunta 5.

No visibilizar el género cuando no lo exija la situación comunicativa o usar lenguaje de género neutro

Acciones Menos inclusivo Más inclusivo

Omitiendo el determinante ante sustantivos comunes  
en cuanto al género.

Acudieron algunos periodistas  
de distintos medios.

Acudieron periodistas de distintos medios.

Estuvieron presentes en la reunión  
los representantes de muchos países.

Había representantes de muchos países  
en la reunión.

Empleando sustantivos colectivos y otras estructuras genéricas 
cuando no sea necesario mencionar un cargo u ocupación 
haciendo referencia a las personas.

Los funcionarios. El funcionariado. 

Usando sustantivos colectivos para referirnos a conjuntos  
de personas.

Los ciudadanos. La ciudadanía. 

Los jóvenes. Las personas jóvenes.

Usando la palabra “persona”. Nueve de cada diez ciudadanos respiran  
aire contaminado.

Nueve de cada diez personas respiran  
aire contaminado.

Usando el pronombre relativo “quien(es)”, los pronombres 
indefinidos “alguien”, “nadie” y “cualquiera” y el adjetivo 
indefinido “cada” seguido de sustantivo común en cuanto  
al género.

Algunos opinan que… Hay quienes opinan que...

Ningún alumno sabía... Nadie de entre quienes eran estudiantes sabía.

Todos pueden asistir a la sesión. Cualquiera puede asistir a la sesión.

Usando adjetivos sin marca de género en lugar de sustantivos. El desempleo entre los jóvenes. El desempleo juvenil.

Empleando construcciones con “se”. Los interesados deben presentar el formulario  
en la oficina.

El formulario debe presentarse en la oficina.

Los encuestadores llegaron a la conclusión  
de que...

Con la encuesta se llegó a la conclusión de que...

Omitiendo el agente. Los participantes mantendrán un debate. Habrá un debate.

Usando el infinitivo. Es necesario que el usuario tenga una cuenta 
para acceder al portal.

Es necesario tener una cuenta para acceder  
al portal.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Naciones Unidas, “Orientaciones para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español” [en línea] https://
www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml.

2. Capacitación y sensibilización del personal que interviene a  
lo largo del proceso para eliminar estereotipos y sesgos de género

El proceso de capacitación y sensibilización debe incluir una base común de perspectiva de género de forma 
general, considerando formación en el uso del lenguaje e indicaciones prácticas para evitar la perpetuación de 
estereotipos, así como el desarrollo e implementación de la formación sobre sesgos de género inconscientes14. 
También deben contemplarse segmentos focalizados dirigidos al personal que se dedica a temas específicos en 
el proceso estadístico. Ciertos levantamientos de información exigirán instancias adicionales de sensibilización y 
capacitación, específicas para temáticas sensibles, como pueden ser la violencia de género contra las mujeres y 
las niñas o la identificación de la población LGBTI+. Por último, es importante detallar mecanismos de evaluación 
de las competencias y los aprendizajes esperados para asegurar una correcta incorporación del conocimiento 
que se busca instaurar.

14 Asociaciones mentales automáticas basadas en el género que se aprenden inconscientemente de tradiciones, normas, valores, culturas y experiencias (UNCTAD, 2021).   

https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
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3. Incorporación de asesorías de especialistas en género

Se sugiere contar con asesorías especializadas en perspectiva de género a lo largo de todo el proceso estadístico, 
de acuerdo con la especificidad técnica que exige cada una de las etapas. También es posible que lo ideal sea 
la asesoría de varios tipos de perfiles de personas expertas en ciertas etapas. Las personas especialistas en 
género permiten tener una visión de cuestiones específicas que afectan a un sexo más que a otro e inciden en 
las relaciones de género entre mujeres y hombres, y sirven de apoyo a la hora de reflexionar sobre las cuestiones 
de género para su captación en las estadísticas.

4. Inclusión de la variable sexo siempre que la unidad de análisis 
sean las personas e incorporación de desagregaciones  
según sexo como una clasificación permanente,  
básica y transversal

Esta es una condición necesaria, pero no suficiente15, para la producción de estadísticas de género. 

También es importante considerar la interseccionalidad en la inclusión y definición de variables y subpoblaciones. 
Esto es necesario para poder abordar las diferentes realidades que experimentan las mujeres y las niñas en toda 
su diversidad, así como también otros grupos poblacionales afectados por las desigualdades de género.

5. Fortalecimiento del diálogo con las instituciones competentes  
en materia de políticas de igualdad

Las estadísticas de género son un medio para informar e impulsar la acción hacia la igualdad de género. Por 
esto, es necesario que el proceso estadístico y las unidades especializadas en género de las oficinas nacionales 
de estadística y entidades productoras de información prioricen la producción y divulgación de estadísticas con 
perspectiva de género y que se fortalezcan espacios de presentación, diálogo e intercambio con instituciones 
usuarias de las estadísticas (incluidas las encargadas de la adopción de decisiones, los mecanismos nacionales 
para el adelanto de la mujer y otros sectores de gobierno), de manera que se habiliten entornos estadísticos 
virtuosos y se formulen acciones informadas con datos de calidad. 

B.  Fase 1: Especificación de necesidades

En esta fase se identifican las necesidades de información estadística sobre la base de demandas puntuales y 
necesidades de mejora o actualización de procesos ya establecidos. Para incluir la perspectiva de género en esta 
fase deben acotarse las necesidades estadísticas derivadas de normativas y agendas nacionales e internacionales, 
y la formulación de políticas de igualdad de género a través de los seis subprocesos siguientes (CEPE/Instituto 
del Banco Mundial, 2010; CEPE, 2019) (véase el diagrama IV.2).

15 Es necesaria pero no suficiente en tanto la incorporación de la variable sexo no garantiza, entre otras cosas, que en las diversas fases de producción se hayan incluido 
asuntos de género o se haya realizado una recolección sin sesgos.
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Diagrama IV.2 
Fase 1: Especificación de necesidades

1.1 
Identi�cación 

de necesidades

1.2 
Consulta

y con�rmación
de necesidades

1.3 
De�nición

de objetivos

1.4 
Identi�cación
de conceptos

1.5 
Comprobación de
la disponibilidad 

de datos

1.6
Elaboración

del plan general
y documentación

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

1.1  Identificación de necesidades

Este subproceso consiste en identificar y sistematizar información relevante para determinar necesidades de 
información cubiertas y no cubiertas. Desde la perspectiva de género, supone consultar documentos de política, 
marcos conceptuales y normativos sustantivos, baterías de indicadores sensibles a las cuestiones de género, 
así como documentos académicos relacionados con análisis de género en la temática del proyecto estadístico. 

Lineamientos

• Origen de la necesidad: cumplir con mandatos y compromisos o satisfacer necesidades de los planes 
de política pública para la igualdad de género

 – Identificar y comprender, desde una perspectiva de detección de necesidades, los marcos normativos 
relacionados con el avance hacia la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, así como con 
la producción de estadísticas para dichos fines.

 – Revisar marcos conceptuales sustantivos de género y de derechos humanos de las mujeres para realizar 
investigaciones acotadas a las temáticas de medición, que permitan comprender en profundidad las 
desigualdades de género y las interacciones de distintos factores que inciden sobre las diferencias 
entre mujeres y hombres. Asimismo, revisar normas estadísticas que definan conceptos, establezcan 
cómo se realiza la recolección (por ejemplo, estandarización de preguntas y opciones de respuesta), 
cómo se producen los datos y la forma en que se publican y difunden las estadísticas. 

 – A nivel nacional, es necesario considerar los documentos técnicos de formulación de las políticas y 
programas que contienen las problemáticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias de 
cada país. 

 – Realizar un inventario de datos faltantes o por mejorar para el informe de las baterías de indicadores 
de seguimiento acordadas, en especial los indicadores de los ODS, otros conjuntos de indicadores de 
carácter estratégico16 y los relacionados con el seguimiento de las políticas.

 – Investigar lineamientos y marcos metodológicos para la temática que se aborda (pueden ser tanto 
manuales estadísticos como de implementación de acciones) e identificar qué relación tienen con la 
perspectiva de género.

 – Verificar publicaciones de investigaciones de actores clave relacionadas con la temática estadística, 
con el objetivo de preservar información útil y mejorar y ampliar las fuentes de datos en función de las 
limitaciones que documentan las investigaciones. 

 – Evaluar si las necesidades de información identificadas pueden satisfacerse con fuentes de información 
que ya se encuentran en operación o se producen17.

 – Verificar que los estudios poscensales, planificados en sus diversas dimensiones o temáticas, contengan 
desagregaciones según sexo y análisis con perspectiva de género.

 – Para registros administrativos, se debe identificar como una necesidad primordial la inclusión de la 
variable sexo.

16 Véase el conjunto mínimo de indicadores de género elaborado por la División de Estadística de las Naciones Unidas en virtud de las recomendaciones de la Comisión 
Estadística de las Naciones Unidas [en línea] https://gender-data-hub-2-undesa.hub.arcgis.com/.

17 Esto se aborda con mayor profundidad en la sección 1.5 de Comprobación de la disponibilidad de datos.

https://gender-data-hub-2-undesa.hub.arcgis.com/
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• Tipo de información que se precisa 

 – Considerar cuestiones, problemas y preocupaciones respecto de la vida de mujeres y hombres, incluidas 
sus necesidades, oportunidades y contribuciones específicas a la sociedad, para recopilar datos que 
permitan revelar las diferencias y desigualdades (Naciones Unidas, 2015a). 

 – Si bien la formulación de indicadores se refina en subprocesos posteriores, es útil considerar las 
baterías de indicadores estratégicos definidos previamente para incorporar su análisis al diagnóstico de 
necesidades cubiertas y no cubiertas, ya sea que esto esté indicado o no por las distintas normativas.

 – Para informar de manera integral la agenda de género puede ser necesario instaurar sistemas de 
indicadores de género.

 – No descartar la potencialidad de un proyecto estadístico para los asuntos de género sin haber realizado 
previamente investigaciones y consultas acerca de las necesidades con enfoque de género en la 
temática referida.

 – Es necesario considerar que algunos aspectos en la medición de las desigualdades de género se 
enfrentan al desafío de la adopción de los hogares como la unidad de análisis principal en algunas 
operaciones estadísticas y mediciones oficiales. Es posible generar mediciones que brinden análisis 
con perspectiva de género partiendo de conceptos como el de jefatura de hogar18, pero la generación 
de indicadores más detallados para visibilizar las desigualdades de género exige avanzar hacia 
proyectos especializados que permitan el levantamiento de información y el diseño de indicadores 
fiables a nivel individual. 

1.2  Consulta y confirmación de necesidades

Conlleva la consulta a instancias, personas y actores relevantes para la producción estadística con el fin de confirmar 
las necesidades identificadas o detectar necesidades o vacíos previamente no considerados.

Instancias clave para consultar sobre la perspectiva de género  
en los proyectos estadísticos

• Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer del país, como líder del gobierno nacional en la articulación 
de las políticas públicas para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. 

• Instancias gubernamentales de los sectores de la política pública relacionados con la temática estadística, 
incluidas instituciones y órganos colegiados o comités. 

• Organismos especializados, regionales e internacionales, vinculados a la temática de interés.

• Personas o agrupaciones expertas de las organizaciones de la sociedad civil y el sector académico, como 
usuarias y, en algunos casos, productoras de información estadística, pues muchas veces garantizan la 
existencia de información que los Estados no logran cubrir (CEPAL, 2022d).

• De acuerdo con la temática estadística, puede ser pertinente consultar comités de ética de las oficinas 
nacionales de estadística, ya sea en este subproceso o como instancia de revisión del plan general. 

Lineamientos

• Elaborar y utilizar directorios de instancias clave para la perspectiva de género y generar inventarios 
actualizados de publicaciones y trabajos de investigación.

• Desarrollar metodologías adecuadas para cada instancia de consulta de acuerdo con el tipo de actor consultado.

• Especificar los alcances y limitaciones de la consulta, diseñar comunicaciones asertivas e informar a las 
instancias consultadas sobre los avances del proceso con posterioridad. Esto fortalecerá la confianza de 
los sistemas estadísticos nacionales. 

18 Véase un análisis de la figura de jefatura de hogar desde la perspectiva de género en el recuadro IV.1. 
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• Identificar posibles instituciones y personas expertas que puedan brindar asesoramiento en otras fases 
del proceso o conformar cuerpos colegiados o altos comités asesores para la toma de decisiones de la 
operación, en especial si se trata del montaje de una operación estratégica (como los censos) o de una 
operación estadística nueva y especializada en asuntos de género. 

1.3  Definición de objetivos

Este subproceso delimita los objetivos generales y específicos que se pretende alcanzar mediante la operación 
estadística para cubrir las necesidades de información. Es importante que la perspectiva de género quede incluida 
de manera explícita en los objetivos, de manera que estos tengan ese direccionamiento y justificación técnica a 
lo largo del resto del proceso (DANE, 2020). La definición de objetivos busca responder a preguntas específicas, 
y las categorías y variables del proyecto ayudan a identificar la diversidad de los grupos de mujeres y hombres.

Lineamientos

• Incluir los objetivos directamente relacionados con la información estadística con perspectiva de género e 
interseccional, de la manera más específica posible. Esto incluye, por ejemplo, identificar desigualdades 
de acuerdo con la temática, lo que permitirá que las acciones necesarias se incluyan en todas las fases 
del proceso en lo sucesivo.

• Responder a preguntas de investigación específicas, a fin de que las categorías y variables del 
proyecto aporten a identificar tanto la diversidad en los grupos de mujeres y hombres, desde una 
perspectiva interseccional, como las necesidades de información sobre asuntos específicos que se 
identificaron previamente.

• Considerar la coherencia de los objetivos en función de los recursos disponibles para la producción 
de las estadísticas y los estándares de calidad establecidos en la normativa nacional e internacional 
(CEPE, 2019). Las medidas de calidad incluyen la  consulta a las personas usuarias y aseguran que los 
objetivos planteados reflejan sus necesidades de información (CEPE, 2016; DANE, 2019). 

1.4  Identificación de conceptos

En este subproceso se seleccionan los conceptos necesarios que demarcan el alcance del proyecto estadístico y 
para los cuales es necesario generar estadísticas. En esta etapa, los conceptos identificados podrían no alinearse 
con los estándares estadísticos existentes19. Supone seleccionar, construir y acordar las definiciones clave para 
llevar a cabo la operación. Desde la perspectiva de género, es preciso incluir los conceptos que enmarcan los 
fenómenos que deben medirse, de acuerdo con los objetivos planteados y con marcos conceptuales oficiales. 

Lineamientos 

• Consultar marcos conceptuales sustantivos y documentos oficiales (leyes, protocolos, guías) que identifiquen 
conceptos básicos20 vinculados a la perspectiva de género aplicables al proyecto estadístico en desarrollo. 

• Elaborar glosarios de género en la documentación del proyecto, partiendo de acuerdos interinstitucionales 
(que incluyan el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer) y tomando como referencia 
documentos oficiales21.

19 Esta alineación y la elección o definición de los conceptos y variables estadísticas y de otro tipo que se utilizarán tienen lugar en el subproceso 2.2 de diseño de las 
descripciones de las variables (CEPE, 2019). Entre los bancos de datos e indicadores y los proyectos que realizan procesos de homologación de conceptos y datos en materia 
de género se encuentran el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, la base de datos de las Naciones Unidas y el portal de datos del 
Banco Mundial, así como las iniciativas de aprovechamiento y mejora de datos y modelos estadísticos para la investigación (CEEG, 2022; DANE, 2021; FMI, 2022).

20 Por ejemplo, sexo, género, identidad de género, interseccionalidad, discapacidad, violencia de género contra las mujeres y las niñas, desigualdades de género y 
empoderamiento económico.

21 Como el propuesto por las Naciones Unidas (2020c).
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• Compartir e intercambiar ideas sobre los alcances conceptuales del proyecto con el mecanismo nacional 
para el adelanto de la mujer y otros sectores gubernamentales relacionados con la temática estadística. 
Las decisiones conceptuales deben documentarse, justificarse y comunicarse de manera transparente. 
De ellas se deriva la comprensión del alcance del proyecto y las lecciones aprendidas.

• Considerar la necesidad de adaptación de los conceptos a los contextos territoriales.

• Revisar que los conceptos sean comprensibles para entidades productoras y usuarias, así como para 
personas encargadas de la adopción de decisiones y públicos interesados en las temáticas, especialmente 
vinculados con el marco de derechos.

• Si bien posteriormente se determina la definición de las variables, los conceptos utilizados deben tener 
concordancia con la finalidad de la producción estadística y favorecer la comparabilidad del fenómeno 
social que se analiza. 

1.5  Comprobación de la disponibilidad de datos

En este subproceso es preciso identificar todas las fuentes de datos disponibles22 y comprobar la medida en que 
los datos ya existentes pueden cubrir las necesidades de información detectadas o evaluar las condiciones en las 
que podrían cubrirlas (CEPE, 2019). 

Lineamientos

• Revisar las estadísticas existentes (INE, 2019d) en el marco de la agenda de género de cada país. Si 
bien la comprobación de la disponibilidad de los datos en varios niveles incluye en primera instancia la 
detección de debilidades de los cuestionarios, esta también debe permear todas las otras fases del 
proceso de producción estadística. 

• Evaluar la calidad del dato23 existente para cubrir la necesidad estadística identificada en materia de 
género. Es decir, revisar si los protocolos metodológicos son adecuados para garantizar la calidad del 
dato, incluida su representatividad, desagregación poblacional con perspectiva interseccional y geográfica, 
actualización y demás. 

• Revisar datos de registros administrativos, en especial aquellos con poco aprovechamiento estadístico. 
Para avanzar en el aprovechamiento de estos datos es preciso modernizar los marcos legales estadísticos, 
forjar alianzas estratégicas, establecer criterios para el aprovechamiento de nuevas fuentes de datos e 
instaurar nuevos procesos en general (CEPAL, 2022d). 

• Revisar fuentes de datos no tradicionales, como la información de teléfonos móviles, datos satelitales 
o redes sociales. Esta revisión también supone identificar otros actores que producen datos, como el 
sector académico, los centros de investigación o la sociedad civil, y su aprovechamiento con perspectiva 
de género24. 

• Detectar si existen fases del proceso estadístico no atendidas (por ejemplo, si la ausencia de estadísticas 
se debe a que existen fuentes de datos que no se han analizado o si, habiéndose analizado, no están 
publicadas o no son accesibles).

22 La comprobación de la disponibilidad de datos también puede orientarse a la investigación sobre posibles fuentes de datos administrativos u otras fuentes de datos no 
estadísticas con potencial para el uso estadístico (CEPE, 2019).

23 La Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA) es un instrumento que permite contar con elementos de autodiagnóstico para 
la identificación de áreas de oportunidad para la mejora de la calidad de los registros que puedan utilizarse para generar información estadística y geográfica. El INEGI 
no otorga aval de calidad al registro administrativo, sino que señala que el uso de la Herramienta es para autodiagnóstico. Véase más información [en línea]: https://
www.inegi.org.mx/infraestructura/hecra/#:~:text=La%20HECRA%20es%20un%20instrumento,instituciones%20que%20conforman%20el%20SNIEG.

24 Las oficinas nacionales de estadística y otras entidades productoras de datos han comenzado a emplear fuentes no tradicionales a manera de estadísticas experimentales 
que son llamadas a incluir la perspectiva de género. 

https://www.inegi.org.mx/infraestructura/hecra/%23:~:text=La%20HECRA%20es%20un%20instrumento,instituciones%20que%20conforman%20el%20SNIEG.
https://www.inegi.org.mx/infraestructura/hecra/%23:~:text=La%20HECRA%20es%20un%20instrumento,instituciones%20que%20conforman%20el%20SNIEG.
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• Revisar los instrumentos y metodologías empleadas para la recolección y el procesamiento, de tal manera 
que se identifiquen las fases a fortalecer. Si se detecta una brecha entre los datos que se necesitan y los 
existentes, deben plantearse mejores formas de aprovechamiento de los datos, tabulación y desagregación 
de la información, la recolección de nuevos datos o la elaboración de nuevos conceptos y métodos que 
sean sensibles a las cuestiones de género (Chen, 2014).

• Como criterio para el mejoramiento de los datos que ya se producen, puede tenerse en cuenta que 
las desigualdades y los fenómenos documentados a partir de las estadísticas deben acompañarse de 
información de contexto sobre la estructura histórica de las desigualdades, partiendo de marcos conceptuales 
acordados, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible o la Agenda Regional de Género.

• Evaluar la necesidad de realizar acuerdos interinstitucionales que posibiliten el uso estadístico de registros 
administrativos, incluida la firma de convenios entre oficinas nacionales de estadística, mecanismos 
nacionales para el adelanto de la mujer y otros sectores gubernamentales. Además, en este sentido, 
considerar alianzas con otros actores relevantes.

• Documentar la identificación de vacíos de información comprobados o la estrategia de mejoramiento de 
los datos identificados en documentos asociados al plan general del proyecto estadístico. Dicha estrategia 
puede incluir mejorar los marcos normativos y conceptuales, así como los elementos de la institucionalidad 
o del proceso estadístico (CEPE, 2019). 

1.6  Elaboración del plan general y documentación

Es necesario especificar el tipo de proyecto estadístico a desarrollar, es decir, si es la actualización de uno anterior 
o si se trata de un nuevo proyecto. Supone documentar los hallazgos de todos los subprocesos desarrollados en 
la fase 1. Durante este subproceso es importante priorizar la planificación y el ordenamiento de las acciones del 
proyecto con inclusión de la perspectiva de género. 

Lineamientos

• Establecer las orientaciones del proyecto de acuerdo con los objetivos planteados en materia de perspectiva 
de género e interseccional. 

• Describir cómo se producen las estadísticas actuales, destacando las ineficiencias (sesgos de género, 
debilidades o disponibilidad de los conceptos y otras) y los problemas que deben abordarse a la luz del 
marco normativo, la agenda de género y las políticas de género. 

• Revisar, actualizar y crear indicadores idóneos para el análisis de información basada en los marcos 
conceptuales estandarizados y el monitoreo de políticas públicas para la igualdad de género (CEPAL, 2022d). 

• Incluir capacitaciones necesarias en cada fase del proceso estadístico, considerando el apoyo de actores 
clave para el abordaje de los conceptos, la preparación técnica o el apoyo con instancias de capacitación. 
Puntualizar mecanismos de evaluación de las competencias esperadas. 

• Apoyarse en personal experto en género o en los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer 
para lograr una visión integral de la planificación del proyecto, es decir, cómo se desarrollará el proceso 
estadístico para producir la nueva información o las respectivas actualizaciones. Hacer una evaluación 
de costos y beneficios, y analizar cualquier restricción externa que ponga en riesgo la sostenibilidad del 
proyecto (CEPE, 2019). 

• Considerar incluir la elaboración de manuales y normas técnicas para incorporar la perspectiva de género 
en los proyectos estadísticos, la producción de información recurrente y de interés nacional en materia 
de perspectiva de género, así como convenios para difundir esta información. 

• Difundir y presentar el plan general a las instancias encargadas de la adopción de decisiones de las 
oficinas nacionales de estadística, los órganos del sistema estadístico nacional, los mecanismos 
nacionales para el adelanto de la mujer, los sectores del gobierno relacionados o los comités de ética, 
para obtener sus conceptos.
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C.  Fase 2: Diseño
Durante la fase de diseño se planifica detalladamente la ejecución de cada una de las fases siguientes del proyecto 
estadístico y se elaboran o refinan los instrumentos necesarios para ello25. Esta fase contiene procesos como: 
investigación para definir conceptos, especificación de resultados estadísticos proyectados, metadatos relevantes 
e instrumentos de recopilación, definición de procesos operativos y procedimientos de garantía de calidad (véase 
el diagrama IV.3).

Diagrama IV.3 
Fase 2: Diseño
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�ujos de trabajo

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Nota: El subproceso 2.4 aplica a proyectos estadísticos basados en muestreo (encuestas). 

2.1  Diseño de productos

En este subproceso se diseñan los productos estadísticos y servicios de difusión del proyecto y sus resultados. 
En cuanto a la perspectiva de género, es importante definir productos que respondan a los objetivos planteados, 
a las necesidades identificadas y a la continuidad de ciertas políticas de producción de información, proyectando 
la participación activa de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer como usuarios de información. 

Lineamientos

• Los principales documentos de resultados deben incluir desagregaciones según sexo para los principales 
resultados del proyecto26. Cuando la unidad de análisis no sean las personas, el proyecto debe considerar 
otras variables asociadas en donde puedan aplicarse las desagregaciones según sexo. 

• Incluir criterios de análisis interseccional según edad, pertenencia étnica, raza, clase social o nivel 
socioeconómico, situación de discapacidad, zona de residencia y nivel educacional, entre otras variables 
que permitan comprender la complejidad de las desigualdades de género (INE, 2019d). 

• Para el diseño de los resultados estadísticos de los productos, tener en cuenta los metadatos de 
proyectos similares llevados a cabo con anterioridad, incluidas extracciones de registros y bases de 
datos estadísticos, administrativos, geoespaciales y otros datos no estadísticos (CEPE, 2019, pág. 13), 
estándares internacionales y experiencias de otros productores de información y organizaciones o realizadas 
en colaboración con actores relevantes. Conviene atender las recomendaciones y requerimientos de las 
revisiones periódicas realizadas por órganos de tratados, como los comités de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o de la Convención de Belém do Pará.

• Además de la inclusión de desagregaciones según sexo de manera transversal, se recomienda diseñar 
productos específicos para el análisis de género con perspectiva interseccional. Para estos productos, 
las alianzas con distintos actores institucionales suelen ser fructíferas en cuanto a la suma de esfuerzos 
y conocimientos técnicos y la ampliación del público al que se enfocan dichos productos. 

• Fortalecer la participación de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer en las distintas 
etapas del proceso de difusión. Asegurar su intervención en el direccionamiento de la información para 
distintos usos.

25 En el caso de operaciones estadísticas nuevas, esta fase generalmente ocurre en su totalidad en la primera iteración, mientras que cuando se trata de operaciones 
estadísticas periódicas, esta fase permite implementar las acciones de mejora registradas en la fase 8 de evaluación de una iteración anterior (CEPE, 2019).

26 En especial cuando la unidad de análisis del proyecto son las personas. 
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• Planificar y actualizar plataformas o sitios web dedicados específicamente a la difusión de estadísticas 
de género es una buena práctica. En concordancia, se recomienda que tanto las oficinas nacionales de 
estadística como los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y otras entidades de gobierno 
destinen un apartado específico a datos o estadísticas de género en sus portales de difusión27.

• Incluir formatos de divulgación que permitan que diversos tipos de públicos puedan acceder a la información, 
teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, los contextos de diversidad lingüística y cultural, la baja 
penetración de los formatos digitales en ciertos segmentos poblacionales y la población en situación de 
discapacidad que necesite formatos especializados. 

• Planificar la adecuada publicación de los metadatos y el material metodológico relativo al proceso, incluidas, 
por ejemplo, definiciones conceptuales, fórmulas utilizadas y unidades de medida, universo de referencia, 
o período y fuente de la información. Dentro de esta planificación debe incluirse el aseguramiento de los 
estándares mínimos de privacidad de las personas informantes.

• El diseño gráfico de los productos de difusión debe evitar la reproducción de estereotipos de género. 
Esto significa, por ejemplo, evitar asociar determinadas imágenes o colores al representar a los sexos.

• En caso de que resulte adecuado, se recomienda presentar la información de género clasificada por distintas 
áreas temáticas. Por ejemplo, categorizaciones sobre la base de los cuatro nudos de la desigualdad o 
sobre el concepto de autonomías.

• Comunicar con antelación el calendario de difusión de los distintos levantamientos de información, 
en especial por canales de difusión establecidos para convocar a instituciones y personas usuarias de 
estadísticas con perspectiva de género.

2.2  Diseño de las descripciones de las variables

Este subproceso define las variables a recolectar, así como cualquier otra variable que se derivará de ellas en el 
subproceso 5.5, y establece la clasificación estadística o geoespacial que se utilizará. En general, siempre que 
se pueda deben seguirse los estándares existentes. Es posible que este subproceso deba ejecutarse en paralelo 
con el subproceso 2.3, ya que la definición de las variables y la elaboración de los instrumentos de recolección 
son interdependientes. Aquí se incluye la preparación de descripciones de metadatos de variables recolectadas y 
derivadas, junto con sus clasificaciones estadísticas y geoespaciales (CEPE, 2019). Desde la perspectiva de género, 
debe asegurarse que se incluyan todas las variables necesarias para cumplir con los objetivos específicos, que 
permitan realizar desagregaciones y análisis relevantes para visibilizar la situación de vida de mujeres y hombres 
desde una perspectiva interseccional.

Lineamientos

• Las variables deben contribuir a la realización de análisis que permitan reflejar las desigualdades de género 
y sus problemáticas en las temáticas de la operación estadística. 

• Garantizar la coherencia de los conceptos determinados previamente con la formulación de las variables 
que respondan a los objetivos con perspectiva de género del proyecto. 

• Emplear un lenguaje no sexista y libre de sesgos en la descripción de las variables, los instrumentos de 
recolección y los documentos de metadatos. 

• Incluir variables poblacionales que permitan realizar análisis con perspectiva de género e interseccional, 
incluso edad simple, situación de discapacidad, pertenencia étnica, situación de migración, localización, 
dedicación principal, parentesco, número de hijas e hijos, identidad de género, orientación sexual, 
educación, quintil de ingresos y situación de pobreza, entre otras, de manera que sea posible realizar las 
intersecciones de esta variable con la variable sexo y entre ellas, haciendo las consideraciones pertinentes 
sobre la representatividad estadística. 

27 Véase un balance de los portales especializados existentes en los países de la región en el cuadro IV en CEPAL (2022d). 



Capítulo IV

33

Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la producción estadística

• Distinguir conceptualmente las variables sexo, género e identidad de género.

• Considerar las implicaciones de género de algunas variables clave, por ejemplo, jefatura de hogar 
(véase el recuadro IV.1), así como las implicaciones de género que supone considerar al hogar como 
unidad de análisis.

Recuadro IV.1 
La variable de jefatura de hogar desde la perspectiva de género

La figura de “jefa o jefe de hogar” es ampliamente usada en las encuestas a hogares y censos de población en los países 
de la región, lo que ha permitido generar análisis con perspectiva de género partiendo del sexo de la persona que es 
declarada como jefa o jefa. Esto es especialmente útil en el análisis que incluye mediciones cuya unidad de análisis es el 
hogar. Sin embargo, existen críticas sobre el sesgo en la conceptualización y recolección de la jefatura de hogar desde 
una perspectiva de género. Debido a ciertos estereotipos de género y convenciones sexistas de orden social o económico, 
puede ocurrir que no se designe a una mujer como jefa cuando haya un adulto hombre en el mismo hogar, incluso si lo que 
se entiende tradicionalmente como “jefatura de hogar” es ejercido por una mujer (INE, 2015a). Como alternativa, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomienda avanzar hacia la utilización de un término más inclusivo, 
como “persona de referencia” (utilizado, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Uruguay en el censo de 
2011) o “persona responsable del domicilio” (utilizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en los censos 
de 2000 y 2010). También se propone preguntar por “jefatura compartida” (como hizo el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) de Costa Rica en los censos de 2011 y 2022), para evitar sesgos de género y levantar indicadores asociados a 
la idea de compartir responsabilidades (CEPAL, 2022d). En caso de que se decida mantener el uso del concepto de jefatura 
de hogar, se recomienda hacer explícita la referencia a “jefa o jefe”, y asegurarse de que la pregunta esté formulada de forma 
que la persona entrevistada tenga claridad sobre lo que se quiere investigar con esta pregunta (DANE, 2020). Por último, es 
relevante que todo el sistema de estadísticas oficiales, y no solo los censos, incorpore este cambio (CEPAL, 2022d).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), Guía metodológica para 
incorporar el enfoque de género en las estadísticas, Santiago, 2015; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Romper el silencio estadístico 
para alcanzar la igualdad de género en 2030: aplicación del eje sobre sistemas de información de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de 
la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (LC/CRM.15/4), Santiago, 2022; Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional, Bogotá, 2020.

2.3  Diseño de la recolección

En este subproceso se diseñan y establecen los instrumentos y métodos de recolección de información (CEPE, 2019). 
En el diseño del instrumento se pueden utilizar insumos de organismos internacionales o regionales (por ejemplo, 
normas estadísticas) con el fin de garantizar la comparabilidad entre países. Además, en esta etapa se determina 
el diseño de preguntas y plantillas de respuesta en concordancia con las variables y clasificaciones estadísticas 
proyectadas en el subproceso 2.228. 

Este subproceso también incluye la confirmación de cualquier acuerdo formal o de otro tipo entre proveedores 
y receptores de información. Está habilitado por herramientas como bibliotecas de preguntas para facilitar la 
reutilización de preguntas y atributos relacionados, herramientas de cuestionario para permitir la compilación 
rápida y fácil de preguntas en formatos adecuados para entrevistas cognitivas29 y plantillas de acuerdos para 
ayudar a estandarizar términos y condiciones. También incluye el diseño de sistemas de gestión de proveedores 
que son específicos de este proceso estadístico (CEPE, 2019). En el caso de que organizaciones externas a las 
oficinas nacionales de estadística recopilen los datos directamente, este subproceso puede incluir el diseño de 
mecanismos para monitorear los datos y los metadatos a fin de evaluar los impactos de cualquier cambio realizado 
por organizaciones externas o terceros (CEPE, 2019). 

28 En 2015, las Naciones Unidas publicaron el documento Integración de una perspectiva de género en las estadísticas, en el que se hace referencia a una serie de 
recomendaciones para el diseño de cuestionarios de proyectos estadísticos (véase Naciones Unidas (2015a)).

29 Método de prueba para obtener información cualitativa sobre cómo los encuestados interpretan y contestan las preguntas a fin de revisarlas y eliminar las posibles 
deficiencias en su construcción (Brancato y otros, 2006).
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En general, para incluir la perspectiva de género, estos instrumentos deben emplear un lenguaje no sexista, 
evitar la introducción de sesgos de género30, incluir notas aclaratorias cuando sea pertinente, ir acompañados 
de material de apoyo para capacitación del personal y ser sometidos a pruebas en donde haya diversidad de 
personas participantes. 

Lineamientos

• Revisar la formulación de preguntas para eliminar posibles sesgos debidos a estereotipos o roles de género. 
Es necesario que la incorporación de la perspectiva de género alcance cada una de las preguntas (INE, 2019d). 

• En el diseño de las preguntas y las respuestas es fundamental considerar los acuerdos conceptuales 
y las denominaciones31 que, desde la perspectiva de género, evitan reproducir sesgos e invisibilizar la 
realidad de las mujeres, procurando incluir terminología comprensible.

• Identificar preguntas sensibles a las cuestiones de género para hacer un seguimiento dentro del diseño de 
las pruebas a los instrumentos (como entrevistas cognitivas y pruebas piloto), con el objetivo de detectar 
y eliminar sesgos. Dentro de las pruebas, puede ser de utilidad que las preguntas con perspectiva de 
género cuenten con opciones de respuesta abiertas, que permitan identificar nuevas opciones relevantes 
desde la perspectiva de género. 

• Una prueba piloto también puede servir para identificar términos en cuya interpretación exista confusión 
o ambigüedad, para los que se necesitaría efectuar modificaciones o aclaraciones al momento de hacer 
la pregunta.

• Las pruebas piloto deben proyectarse para incluir a la población en su diversidad, en especial cuando se 
trata de la inclusión de nuevas preguntas e instrumentos.

• Tener en cuenta medidas que faciliten la comodidad y privacidad de la persona encuestada, especialmente 
en el caso de la aplicación de cuestionarios que consideren información sensible. Por ejemplo, dar la opción 
de escoger el sexo de la persona encuestadora o considerar la posibilidad de realizar la encuesta fuera del 
hogar. Se recomienda registrar los casos para los que no se pudo garantizar un estándar mínimo de privacidad.

• Considerar, en el diseño de los instrumentos, la incorporación de prácticas e innovaciones que faciliten 
la recolección de información sensible. Por ejemplo, apoyarse en dispositivos auriculares para hacer las 
preguntas o utilizar dispositivos electrónicos.

• Evaluar la necesidad de incluir la recolección de los identificadores oficiales de las personas para posibilitar 
la integración de fuentes de datos que permitan generar análisis con perspectiva de género32. Esto 
permitirá, posiblemente, diseñar instrumentos de recolección más cortos con los que se pueda cruzar 
distintos registros o encuestas evitando la duplicidad en la recolección de variables. 

• Diseñar la especificación de la plantilla operativa o el personal recolector en función de las particularidades 
de la información que se busca relevar, tomando en cuenta cómo su composición podría generar 
distorsiones en las respuestas o sesgos de género. Por ejemplo, para realizar encuestas especializadas 
en violencia contra las mujeres se recomienda elegir perfiles femeninos (Naciones Unidas, 2013; MIMP, 
2014; Ellsberg y Lori, 2007), idealmente priorizando su experiencia en temas de violencia.

• En caso de que se decida que la plantilla operativa esté conformada tanto por hombres como por mujeres, 
se recomienda asegurar paridad de género en la contratación de las personas encargadas de realizar las 
encuestas y los cargos de supervisión. Se recomienda la revisión de antecedentes penales y judiciales 
de los postulantes a integrar la plantilla operativa, tomando en consideración, por ejemplo, historiales de 
violencia de género contra mujeres y niñas.

30 Como el subregistro de la actividad económica de las mujeres, de la violencia de género contra mujeres y niñas, y del nacimiento y la muerte de niñas (Naciones Unidas, 
2015a). Estos datos pueden alterarse según el tipo de recopilación de datos, el tipo de unidad de recolección y los recursos disponibles (CEPE, 2019).

31 Por ejemplo, la consideración de que el trabajo no remunerado es trabajo supone evitar el uso de acepciones como “no trabaja” para referirse a quienes se dedican a 
tiempo completo a actividades de cuidado no remunerado. 

32 Por ejemplo, en ocasiones, un registro administrativo con información relevante para los asuntos de género no cuenta con la variable sexo, pero su integración con otro 
registro, a través de la variable de identificación, permitirá solventar este vacío sin necesidad de formular proyectos estadísticos adicionales. 
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• Diseñar estrategias pedagógicas de capacitación y sensibilización que contengan recomendaciones y 
advertencias metodológicas dirigidas al personal de campo para prevenir que se incurra en sesgos de 
género durante la captación de los datos. Considerar, asimismo, estrategias de evaluación de la adquisición 
de estas competencias. A la par, este subproceso puede ir acompañado del diseño de una solicitud de 
estrategia de sensibilización en materia de género, dirigida a las personas usuarias de la información.

• Cuando corresponda, diseñar material de apoyo para las personas encuestadas que permita contextualizar 
el tema que se busca investigar, con especial consideración de los términos que tienen que ver con 
cuestiones de género. 

• Diseñar protocolos y mecanismos para prevenir, dar respuesta y activar alertas ante casos de violencia 
de género contra mujeres y niñas, tanto para personas encuestadoras y encuestadas como para otras 
personas participantes del proceso de recolección.

• Formular baterías de preguntas que puedan insertarse en encuestas diseñadas para otros fines (por 
ejemplo, módulos de uso del tiempo en encuestas de empleo y ocupación).

• Preparar protocolos éticos y de seguridad, especialmente para encuestas de temáticas sensibles como 
la violencia de género contra mujeres y niñas. De igual forma, podría ser preciso diseñar protocolos 
específicos para las entrevistas a ciertas poblaciones (como los niños y niñas).

• Preparar técnicas de entrevista y textos estandarizados de apoyo para el relevamiento de información 
sensible. Por ejemplo, en el caso de violencia de género contra mujeres y niñas, la orientación sexual, la 
identidad de género, la expresión de género y las características sexuales u otras temáticas que puedan 
ser de difícil respuesta.

• Los manuales de capacitación para la recolección deben considerar recomendaciones y advertencias 
para el equipo recolector sobre la prevención de situaciones de violencia o acoso. Esto aplica para todas 
las personas involucradas en este proceso.

2.4  Determinación del marco muestral y tipo de muestreo

Este subproceso solo se aplica a procesos que conllevan la recolección de datos basados en el muestreo, como 
las encuestas. Identifica y especifica la población de interés, define un marco de muestreo o el registro del que 
se deriva, y determina los criterios y la metodología de muestreo más adecuados. Las fuentes comunes para un 
marco muestral son los registros administrativos y estadísticos, los censos y la información de otras encuestas 
por muestreo. Puede incluir clasificaciones y datos geoespaciales. Este subproceso describe cómo se pueden 
combinar dichas fuentes si es necesario. Se debe analizar si el marco cubre la población objetivo y un plan de 
muestreo. Desde la perspectiva de género, es necesario que todas las encuestas cuya unidad de análisis sean 
las personas incluyan la variable sexo y que el marco muestral no plantee dificultades para la desagregación de 
los indicadores según sexo33.

Lineamientos

• Considerar en el diseño de la muestra la adecuada representatividad para cada grupo poblacional que se 
busca incluir en el análisis, tanto por su cuenta como a nivel de cruces e interacciones. Esto incluye la 
representatividad, es decir que la muestra debe permitir realizar afirmaciones para distintos grupos de 
mujeres (según edad, nivel socioeconómico, pertenencia étnica o racial, entre otras variables). 

• Considerar la posibilidad de realizar encuestas focalizadas en grupos poblacionales específicos, como 
hablantes de lenguas indígenas o poblaciones migrantes. En particular, hay casos específicos en que 
la población objetivo de la operación estadística puede plantear retos para los análisis estadísticos con 
perspectiva de género (como sucede, por ejemplo, con la población privada de libertad).

33 Las encuestas, por lo general, no presentan grandes retos en la representatividad estadística de mujeres y hombres, en cuanto cada grupo se aproxima a ser la mitad 
de la población total. 
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2.5  Diseño del procesamiento y análisis

Supone diseñar la metodología para el procesamiento estadístico de los datos recolectados y el análisis de 
resultados, incluido el diseño de rutinas y reglas de validación, codificación, edición e imputación de datos, las 
especificaciones para la integración de datos de múltiples fuentes y la estimación, lo que puede consignarse en 
un documento de plan de análisis a retomarse en el subproceso 3.2. Este subproceso debe incluir la evaluación 
y eliminación de sesgos de género en las rutinas de preparación de las bases de datos, y la inclusión de las 
desagregaciones según sexo para indicadores clave y de los indicadores específicos con perspectiva de género 
dentro del plan de análisis. 

Lineamientos

• Incluir la desagregación según sexo en los indicadores centrales resultado de la operación (siempre que 
la unidad de análisis sean las personas). 

• Proyectar indicadores que visibilicen la magnitud de las distintas formas de desigualdad de género dentro 
del plan de análisis.

• Incluir rutinas e indicadores que permitan un análisis interseccional, en donde se asocie la variable sexo 
con otras variables relevantes de forma múltiple y superpuesta. 

• Tener presente la definición de conceptos y métodos que se hayan utilizado previamente en proyectos 
estadísticos similares o comparables a nivel nacional o internacional. En la elaboración del plan de análisis 
se puede incluir, como contexto, el uso de información antecedente que sea útil para la comparación 
con otras realidades o momentos en el tiempo, realizando las salvedades necesarias en términos 
de comparabilidad. 

• La especificación de rutinas y reglas para la codificación, validación, edición e imputación debe considerar 
y eliminar posibles sesgos de género. Identificar variables o rutinas previas que puedan ser sensibles a 
las cuestiones de género y consultar interna y externamente para evaluarlas y mejorarlas. 

• Revisar la clase residual de la variable “otros” o “especifique” en los instrumentos de captación, con el 
fin de considerar información relevante para el análisis con perspectiva de género.

• Diseñar estrategias que aseguren que el personal encargado de realizar el procesamiento y análisis 
cuente con la base conceptual y metodológica necesaria para abordar la temática correspondiente desde 
la perspectiva de género, a fin de disminuir posibles sesgos de género en el uso de los datos y en las 
interpretaciones entregadas.

2.6  Diseño de los sistemas de producción y flujos de trabajo

Define el flujo de trabajo desde la recopilación de datos hasta la difusión, asegurando que todos los procesos 
necesarios dentro de la producción estadística se conecten de manera eficiente. También considera cómo el 
personal interactuará con los sistemas y quién será responsable de qué y cuándo. Exige revisar las herramientas 
tecnológicas disponibles, identificar barreras y riesgos, y generar soluciones para aplicar en donde los flujos no 
sean claros o efectivos (CEPE, 2019).

Lineamientos

• Verificar que el asesoramiento de las personas especialistas en género esté presente en las distintas 
etapas del flujo de trabajo. 

• Generar estrategias de documentación del proceso y los aprendizajes asociados a la incorporación de la 
perspectiva de género para prevenir la pérdida de conocimientos derivada de la movilidad laboral como 
un desafío para las oficinas nacionales de estadística y sus especialistas en cuestiones de género. 
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D.  Fase 3: Construcción

Durante esta fase se construyen, retoman o actualizan los instrumentos y herramientas de recolección de datos 
y los componentes del proceso, al tiempo que se configuran flujos de trabajo. Posteriormente, se prueban el 
sistema de producción y el proceso estadístico. También se finaliza el sistema de producción (CEPE/Instituto del 
Banco Mundial, 2010) (véase el diagrama IV.4). Esta fase y las subsecuentes exigen que el marco conceptual y 
los conceptos identificados en la fase 1 y definidos o redefinidos en la fase 2 se apliquen y se hayan integrado 
y comprendido en su totalidad, lo que supone una vigilancia cuidadosa de las especificidades de la perspectiva 
de género incluidas previamente34.

Diagrama IV.4 
Fase 3: Construcción

3.1 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

3.1  Construcción de instrumentos de recolección

Consiste en las actividades que se realizarán para elaborar, reusar o actualizar los instrumentos de recolección, 
incluidas las categorías de respuesta. Este subproceso se acompaña de la elaboración de herramientas y otros 
materiales, como manuales o talleres para capacitar al personal responsable de la recolección, procesamiento, 
análisis y difusión, así como en la operación de componentes, aplicaciones y servicios de software y su funcionalidad 
(INEGI, 2018).

Lineamientos

• Usar lenguaje no sexista e inclusivo en los instrumentos de recolección.

• Asignar el mismo nivel de jerarquía a las respuestas frecuentes de mujeres y hombres, por ejemplo, 
sobre labores feminizadas o masculinizadas (INE, 2019d). 

• Construir estrategias de captación de información para prevenir sesgos de personas entrevistadas y 
entrevistadoras (por ejemplo, el subregistro de las actividades económicas y laborales de las mujeres) 
(OIT, 2022).

• Durante las pruebas de funcionamiento de los instrumentos, examinar las estrategias prácticas del 
personal recolector para identificar y eliminar posibles sesgos de género. Es posible que se induzcan 
sesgos derivados de la forma de preguntar para hacerse entender, las opciones de respuesta que se leen 
en primer lugar o de forma selectiva y el orden de las opciones de respuesta. 

• Realizar pruebas al uso de títulos de etiquetas o marcadores (cintillos), flujos e instrucciones del cuestionario 
previstos en la fase de diseño para evitar sesgos de género. 

• Configurar las especificaciones de la fase de diseño para garantizar que el instrumento de recolección 
capta información para grupos diversos de mujeres. 

• Solicitar la revisión del instrumento a entidades o personas expertas en perspectiva de género35, así 
como apoyarse en manuales y materiales pedagógicos afines.

34 Algunos subprocesos de esta fase no contienen lineamientos más allá de los incluidos en su subproceso de diseño en la fase 2, por lo que se omiten en esta sección.
35 La República Dominicana contó con la consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la Encuesta Experimental sobre la Situación de las 

Mujeres (ENESIM) 2018.



Capítulo IV Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

38

• Considerar la modernización de las tecnologías de la información para la recolección de datos, así 
como las distintas formas en que se puede aplicar un cuestionario y las que sean más adecuadas para 
el tipo de información recolectada. Por ejemplo, las encuestas conversacionales pueden reducir los 
sesgos derivados de la incomprensión de las preguntas por parte de la persona informante (OIT, 2022), 
pero pueden ser inadecuadas para la captación de información sensible. Las entrevistas privadas y los 
formularios autodiligenciados usando auriculares36, por ejemplo, son más adecuados para preservar los 
derechos de las personas informantes y generar estimaciones de mayor calidad en el caso de recolectar 
información sensible. 

• Probar y asegurar que no se incurra en sesgos de género a través del análisis de resultados de pruebas de 
evaluación de los instrumentos en las que se rescatan elementos observados en campo para retroalimentar 
y adecuar los instrumentos. Se pueden utilizar metodologías de evaluación de preguntas con perspectiva 
de género a través de técnicas cualitativas y entrevistas cognitivas (INE, 2019d). Debe ponerse atención 
a si los sesgos de género provienen de errores de medición debidos a la redacción o secuencia de las 
preguntas y códigos de respuesta (OIT, 2022). 

• Incluir mujeres y hombres con criterios interseccionales en las pruebas cognitivas y piloto para testeo 
de los instrumentos. 

• Documentar los hallazgos y decisiones de las pruebas realizadas a los instrumentos, de manera que 
se puedan conservar las lecciones aprendidas en relación con la eliminación de sesgos de género y 
comprensión de las preguntas. 

3.2  Construcción o mejora de componentes

Describe las actividades para construir nuevos componentes o mejorar los existentes para las fases de proceso 
y análisis, como se diseñó en la fase de diseño. Los servicios pueden incluir funciones y características de panel, 
servicios de información, funciones de transformación, servicios de datos geoespaciales, marcos de flujo de 
trabajo, servicios de gestión de proveedores y metadatos (CEPE, 2019).

Lineamientos

• Incluir funciones y características de los tableros, servicios de información, funciones de transformación 
(DANE/ONU-Mujeres, 2020b), marcos de referencia del flujo de trabajo, servicios de datos geoespaciales 
(CEEG, 2022), servicios de gestión del proveedor y los metadatos (CEPE, 2016) y de software que permitan 
la desagregación por sexo y por categorías interseccionales.

• En la construcción y mejora de la infraestructura informática que dará soporte a los instrumentos de 
recolección (INEGI, 2018) se debe prestar especial atención a que instrumentos originalmente realizados 
en papel se trasladen de forma correcta a dispositivos electrónicos, garantizando que se respeten las 
precauciones para evitar sesgos de género.

3.3  Construcción o mejora de componentes para la difusión

Este subproceso describe las actividades para crear nuevos componentes o reutilizar componentes existentes 
necesarios para la difusión de productos estadísticos según lo diseñado en el subproceso 2.1, como producir 
publicaciones impresas o digitales, brindar servicios web para la descarga o procesamiento en línea, asistencia 
técnica o laboratorio de datos, productos de datos abiertos o acceso a microdatos, geovisores o estadísticas 
geoespaciales (CEPE, 2016, pág. 19). También implica el desarrollen de los mecanismos necesarios para difundir 
los productos o resultados para ser utilizados por la población usuaria de la información (DANE, 2019). 

36 Como en el caso de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2022 y la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de 
Género (ENDISEG) 2021 del INEGI de México. Véase más información [en línea] https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/ y https://www.inegi.org.mx/
programas/endiseg/2021/.

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/
https://www.inegi.org.mx/programas/endiseg/2021/
https://www.inegi.org.mx/programas/endiseg/2021/
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Lineamientos37

• Establecer un flujo de trabajo de producción y validación de los componentes de difusión entre el equipo 
de comunicaciones y especialistas en género (de las oficinas nacionales de estadística o los mecanismos 
nacionales para el adelanto de la mujer).

• Promover y actualizar atlas de género y observatorios de género. 

• Para las fases 3.4, 3.5 y 3.738, desde la perspectiva de género se recomienda proyectar la gestión y las 
herramientas necesarias para ejecutar los mecanismos de trabajo y consulta (mesas de trabajo, formularios, 
consultas concretas, seminarios web) que garanticen que el asesoramiento de especialistas en materia 
de género esté presente en las distintas etapas del flujo de trabajo cuando se precise. 

3.4  Prueba piloto del proceso estadístico

Este subproceso describe las actividades de la gestión y realización de una prueba de campo o piloto para el 
proceso estadístico a llevar a cabo. El objetivo es realizar pruebas a distintos componentes o actividades del 
proceso para evaluar su adecuado funcionamiento. Esto puede permitir identificar los ajustes que se deben 
realizar a los instrumentos de captación, manuales o procedimientos operativos, y, de ser necesario, se deberá 
regresar a subprocesos anteriores para hacer ajustes a instrumentos, sistemas o componentes. Este subproceso 
puede contribuir a identificar sesgos de género, o de otro tipo, en las distintas etapas de producción, por lo que 
constituye una herramienta importante para incorporar la perspectiva de género en el proceso a llevar a cabo.

Lineamientos

• Incluir en las pruebas piloto y de campo la detección de sesgos de género y la forma en que pueden 
subsanarse. Es decir, identificar si las preguntas son comprensibles para todas las personas entrevistadas, 
independientemente de su sexo, edad, nivel educativo u otras características. 

• Recolectar datos a pequeña escala, procesarlos y analizarlos, con el fin de identificar, entre otros aspectos, 
sesgos de género que no se hayan atendido en la fase de diseño, posibles ausencias de perspectiva de 
género y fallas en el diseño de las variables, el cuestionario, el manual o la capacitación, así como de 
garantizar la comprensión del instrumento por parte de las personas entrevistadas y entrevistadoras. 

• Incluir a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer como observadores en este subproceso.

• Considerar los horarios en que se realizará la recolección y su influencia en la representación de mujeres 
y hombres, así como de otros grupos de la población en los datos recolectados. 

• Es relevante verificar que la perspectiva de género implementada en las fases anteriores no sufra 
alteraciones en los instrumentos electrónicos que se pongan a prueba en este subproceso.

E.  Fase 4: Recolección de datos

En esta fase se ejecutan acciones planificadas, diseñadas y construidas en las fases anteriores para obtener datos 
en campo y generar información estadística que satisfaga las necesidades identificadas. Desde la perspectiva de 
género, debe evitarse que las actividades de recolección reproduzcan sesgos de género mediante el suministro 
de información que no es completa y la invisibilización en los datos de ciertas actividades y realidades relevantes 
para la representación de las mujeres, las niñas y otros grupos poblacionales.

37 Considerar los lineamientos del diseño de la fase 2.1.
38 Fases 3.4: “Configuración de flujos de trabajo“; fase 3.5: “Pruebas al sistema de producción“, y fase 3.7: “Finalización del sistema de producción“. 
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Esta fase comprende cuatro subprocesos (véase el diagrama IV.5).

Diagrama IV.5 
Fase 4: Recolección de datos

4.1 
Conformación del
marco muestral

y selección
de la muestra

4.2 
Preparación de 
la recolección

4.3 
Ejecución de

la recolección

4.4 
Cierre de

la recolección

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

4.1  Conformación del marco muestral y selección de la muestra

Establece el marco de muestreo y selecciona la muestra para la recolección de datos siguiendo un proceso 
iterativo, como se especifica en el subproceso 2.4, verificando que el marco y la selección de muestra cubren a 
la población objetivo. También incluye la coordinación de muestras entre proyectos correspondientes al mismo 
Modelo Genérico de Procesos Institucionales Estadísticos (MGPIE) y entre procesos distintos usando un marco 
y registro común, considerando traslapes, rotaciones, saturación de las muestras y distribución de la carga de 
respuesta, u otros elementos relevantes para garantizar la calidad estadística. En este subproceso se asegura 
la calidad y se aprueban el marco y la muestra seleccionada. El mantenimiento de los registros subyacentes de 
los que se obtienen los marcos de varios procesos estadísticos se maneja como un proceso distinto. Desde la 
perspectiva de género, es relevante que la muestra se conforme asegurando la representatividad y cobertura de 
las mujeres y las niñas en toda su diversidad. 

Lineamientos

• Considerar en el muestreo todos los grupos de población, hogares, producciones agrícolas o unidades 
económicas, según los objetivos del programa que corresponda, de los cuales es sabido que tienen 
patrones de género distintos (Naciones Unidas, 2015a).

• Asegurar que la muestra se conforme con un tamaño suficiente para poder ofrecer estimaciones adecuadas, 
considerando la representatividad a nivel de sexo, en intersección con características relevantes para 
realizar desagregaciones.

4.2  Preparación de la recolección

En este subproceso se asegura que las personas, procesos, recursos y tecnología estén listos para la recolección 
de los datos y metadatos en todas las modalidades que se han diseñado. Incluye las actividades de estrategia, 
configuración de sistemas de recolección para solicitar y recibir los datos, consecución, entrenamiento, contratación 
y logística. Utiliza como insumos manuales o guías para orientar el trabajo de quienes supervisan y encuestan 
así como protocolos de actuación en campo que aseguren la calidad de la recolección. También se configuran 
los sistemas informáticos para captar los datos en campo, con el uso de cuestionarios impresos o dispositivos 
electrónicos móviles39, y se consolidan en la práctica las medidas diseñadas para que la recolección se realice 
considerando la perspectiva de género.

39 Costa Rica cuenta con un sistema integrado divido en: Sistema Integrado de Captura de Datos (SICAD), Sistema Administrador de Entrevistas para Supervisores (SAES), 
sistema de calidad y sistema de procesamiento.  
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Lineamientos

• Considerar las recomendaciones internacionales sobre la definición de personas idóneas o perfiles 
específicos para captar información sobre cada temática (por ejemplo, para las encuestas de uso 
del tiempo, la Guía de elaboración de estadísticas sobre el empleo del tiempo para medir el trabajo 
remunerado y no remunerado de las Naciones Unidas (2006), que ofrece a las oficinas nacionales de 
estadística asesoramiento en las distintas fases del proceso estadístico y los procesos para la realización 
de la encuesta o la inclusión de un módulo), en función del objetivo de los programas estadísticos (sexo, 
experiencia, escolaridad, entre otros).

• Considerar la importancia de la participación de mujeres en puestos de toma de decisión para potenciar 
las consideraciones sobre dimensiones de género elaboradas en fases previas.

• Las capacitaciones sobre el uso del lenguaje inclusivo en el trabajo de campo son particularmente 
importantes en temas sensibles, como las recolecciones que incluyen información sobre sexualidad o 
violencia, en las que incluso puede contemplarse la necesidad de ejecutar estrategias de contención o 
derivación de las personas entrevistadas a servicios de atención psicológica, de asesoría judicial o de 
otro tipo, bajo los principios legales que rigen la privacidad y la reserva estadística. 

4.3  Ejecución de la recolección

Implementa el levantamiento de información con los diferentes instrumentos diseñados para su recolección o 
recopilación. En el caso de encuestas y censos, exige visitar los domicilios proyectados previamente durante el 
diseño de la muestra. En el caso de las fuentes administrativas y no estadísticas se contacta al proveedor para 
que envíe la información que se precisa en el tiempo acordado. 

Para registros administrativos es necesario garantizar el adecuado registro de identificadores individuales, y 
las estrategias para evitar vacíos y datos perdidos. Para esta fuente de información es relevante la integración de 
datos que puede realizarse a través de un inventario de distintas fuentes administrativas. Se importan las variables 
de interés de las diversas fuentes administrativas a utilizar y posteriormente se producen las variables derivadas 
acotadas a los objetivos planteados (INE, 2015b). En este subproceso puede llevarse a cabo una validación 
preliminar de la estructura e integridad de la información recibida.

En esta fase debe asegurarse que las medidas diseñadas para incorporar la perspectiva de género en la 
recolección se están incorporando adecuadamente, lo que implica una supervisión y observación del trabajo de 
campo y un registro de contingencias relevantes asociadas a sesgos de género.

Lineamientos

• Contar con la supervisión, control, revisión del trabajo de campo y protocolos de observación de sesgos 
de género. El personal de supervisión capacitado en perspectiva de género, desde el subproceso previo, 
deberá ajustar aspectos que puedan afectar la recolección de información, la disponibilidad de informantes 
(diferencias entre mujeres y hombres) y la verificación de personas entrevistadoras para evitar sesgos 
en la recolección durante la entrevista.

• Considerar la retroalimentación de las personas encuestadoras para detectar los desafíos que surgen en 
el trabajo de campo y generar mejoras en los procesos iterativos de este subproceso. De igual manera, 
la identificación de sesgos por parte del personal operativo tiene relevancia en la generación de datos 
para las fases posteriores (como la de evaluación).

• En caso de que el personal esté conformado tanto por hombres como por mujeres, asegurar que su 
distribución en campo sea paritaria.
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• Aplicar medidas que consideren los horarios en que se realiza la recolección y su influencia en la 
representación de ambos sexos conforme a los resultados de las pruebas de campo, teniendo en cuenta 
los detalles definidos en el diseño de la recolección.

• Cuando sea posible, entrevistar a todos los miembros del hogar sin establecer una prioridad o jerarquía 
entre ellos. Permitir que cada persona responda individualmente, sobre todo las preguntas relacionadas 
a la autopercepción y a temáticas consideradas información sensible, como la violencia o las variables 
para visibilizar la diversidad sexual y de género.

4.4  Cierre de la recolección 

Cuando la recolección alcanza sus objetivos, se cierra y se realiza el informe de la recolección. De acuerdo con el 
método de levantamiento, este subproceso puede incluir cargar los datos recolectados a un ambiente electrónico 
adecuado para su posterior procesamiento. Puede incluir validar datos o analizar los metadatos del proceso 
(paradatos) asociados con la recolección para asegurarse de que las actividades de recolección hayan cumplido 
con los requisitos establecidos.

Lineamientos

• Elaborar un informe operativo y verificar la completitud de la información recolectada con atención a los 
indicadores con perspectiva de género. 

• Revisar la información siguiendo los criterios de la desagregación por sexo.

• Incorporar bitácoras y justificaciones sobre los problemas detectados en el campo, incluidas situaciones de 
no respuesta, no disponibilidad de las personas informantes, falta de privacidad de la persona encuestada 
o malestar o incomodidad con respuestas vinculadas a aspectos sensibles de género. Este informe es 
indispensable para comprender posibles fallas o sesgos en la información levantada y para la adopción 
de prácticas de mejora que se plantea en fases posteriores. La retroalimentación de las personas 
encuestadoras respecto del trabajo en campo es útil para futuras iteraciones (INE, 2022).

F.  Fase 5: Procesamiento

Consiste en la revisión, validación y depuración de los datos para su posterior análisis y difusión como resultados 
estadísticos (CEPAL, 2022b). Integra la información, clasifica y codifica, revisa, valida y edita, imputa, deriva 
nuevas variables y unidades estadísticas, calcula los pesos y agregados y termina los archivos de información 
(CEPE/Instituto del Banco Mundial, 2010). Es importante considerar explícitamente la perspectiva de género 
en esta fase, ya que la manipulación de datos sin tomar en cuenta las distintas realidades de mujeres, niñas y 
otros grupos poblacionales puede desembocar en importantes sesgos de género en los datos finales y en la 
información a producir.

Esta fase comprende ocho subprocesos (véase el diagrama IV.6). 

Diagrama IV.6 
Fase 5: Procesamiento
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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5.1  Integración de datos

Integra los datos de una o más fuentes. Los resultados de algunos subprocesos de la fase de recolección se 
combinan. La integración de los datos puede incluir: combinar datos de múltiples fuentes como parte de la 
creación de estadísticos integrados, como en los sistemas de cuentas nacionales; emparejar o registrar vínculos 
habituales o de rutina con el objetivo de vincular micro y macrodatos de diversas fuentes, y priorizar, cuando dos 
o más fuentes contienen datos de la misma variable, con valores potencialmente distintos. 

La integración de los datos puede llevarse a cabo en cualquier punto en esta fase: antes o después de los 
subprocesos. Después de la integración (dependiendo de los requisitos de protección de los datos), los datos 
pueden convertirse en anónimos mediante la eliminación de identificadores como nombres, domicilios y unidades 
geográficas de ubicación, con motivo de garantizar la confidencialidad (CEPE, 2016).

Lineamientos

• Para registros administrativos que no contengan las variables poblacionales asociadas, en especial la 
variable sexo, se recomienda aplicar integraciones con fuentes que sí contengan la variable sexo. Para 
ello es preciso que haya un entorno habilitador de intercambio de información entre la oficina nacional de 
estadística y las entidades productoras de registros, con protocolos claros de transmisión y protección 
de datos40.

• Mantener un asesoramiento constante con especialistas en cuestiones de género para la toma de 
decisiones metodológicas acordes al conocimiento acumulado en la temática de las fuentes a integrar y 
en la precisión de algoritmos de predicción o imputación de variables. 

5.2  Clasificación y codificación 

Este subproceso implica traducir los datos a códigos estandarizados que faciliten su tratamiento mediante procesos 
computacionales. Este subproceso permite clasificar y codificar los datos obtenidos y posibilita la integración. 

Lineamientos

• Utilizar clasificaciones internacionales, regionales o nacionales para diversas temáticas relevantes en 
materia de perspectiva de género, por ejemplo, las clasificaciones de uso del tiempo41. Algunas preguntas 
de los cuestionarios o los registros administrativos pueden venir codificadas desde la fase de recolección 
o acopio, mientras que otras se codifican posteriormente, dentro de este subproceso (DANE, 2019). 

• Identificar y documentar los casos de variables que distingan que el sexo tiene un papel importante en 
la dinámica de la clasificación. 

• Para el caso de los registros administrativos, si se cuenta con información básica sobre la creación de 
esta fuente de información, es posible establecer mecanismos de validación de las variables, depuración 
y recodificación con especialistas en cuestiones de género. 

40 Por ejemplo, en Colombia, el DANE, con el apoyo de ONU-Mujeres, realizó una integración de la información catastral, que originalmente no contenía la variable sexo, 
con la información censal y de registro civil para poder contar con la variable sexo y otras variables poblacionales, y realizar un análisis sobre la propiedad de la tierra 
con perspectiva de género. Los resultados de este ejercicio pueden encontrarse en la Nota Estadística “Propiedad rural en Colombia: un análisis con perspectiva de 
género e integración de fuentes de datos” (DANE/ONU-Mujeres, 2022). También pueden usarse algoritmos de predicción de sexo que, aunque no sean perfectos, 
pueden servir para complementar vacíos en la variable sexo y en el espectro de temáticas informadas por las estadísticas de genero (esto también se relaciona con el 
subproceso 5.4).

41 Como la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CAUTAL) y la Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas sobre 
el Uso del Tiempo (ICATUS).
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5.3  Revisión y validación

En este subproceso se debe examinar los datos en busca de posibles problemas, errores y discrepancias, como 
valores atípicos, respuestas faltantes o errores en la codificación (CEPE, 2016). 

Lineamientos

• Aplicar criterios no sexistas y actualizados en las relaciones de género (por ejemplo, anteriormente se 
devolvían como inconsistencias todas las parejas del mismo sexo porque se suponía que había errores 
de codificación de alguna variable). Para corregir este criterio de manera respetuosa con los derechos 
humanos y la diversidad, deben verificarse las validaciones relacionadas con la variable sexo, se hacen 
chequeos con el nombre y, cuando es posible, con la variable de orientación sexual. 

• Para garantizar que se sostenga la perspectiva de género, verificar la cobertura geográfica y la 
geocodificación y calcular la no respuesta obtenida para cada una de las variables definidas. Puede 
ejecutarse de forma iterativa.

5.4  Edición e imputación

Este subproceso abarca la corrección de datos incorrectos, faltantes o poco confiables. Los términos de edición 
e imputación cubren una gran variedad de métodos para realizar estos cambios y con frecuencia usan un 
enfoque basado en reglas. Para asegurar un adecuado seguimiento del proceso, debe marcarse qué datos se 
cambiaron y producir metadatos específicos al proceso de edición e imputación (CEPE, 2019). La incorporación 
de la perspectiva de género supone tener un control específico de los procedimientos de imputación de modo 
de evitar sesgos y estereotipos. 

Lineamientos

• La asignación de valores faltantes debe realizarse con un marco conceptual y una metodología robusta, 
previamente establecida, y no basarse en supuestos o estereotipos (CEPAL, 2022d). 

• Considerar las diferencias entre mujeres y hombres, por ejemplo, en ingresos, de manera que las 
imputaciones reflejen las brechas entre ambos sexos (CEPE/Instituto del Banco Mundial, 2010) y los 
sesgos de selección en los datos sobre ingresos laborales. Por ejemplo, se puede incurrir en sesgos de 
género si los valores faltantes del salario de las mujeres se reemplazan por la media general, por lo que 
sería más recomendable imputarles la media de las mujeres (INE, 2015b). 

• Revisar la captación de variables y, en particular, de las variables que captan el sexo y el género 
con  la  finalidad de determinar si los faltantes siguen un patrón específico o son el resultado de 
faltantes aleatorios.

• Considerar y aplicar algoritmos de predicción de sexo para realizar análisis con perspectiva de género en 
registros que originalmente no contienen la variable sexo, en caso de que no se alcancen los arreglos 
institucionales o tecnológicos para logar integraciones de fuentes o no se cuente con la variable llave para 
la integración. Todo esto debe hacerse con el asesoramiento de las unidades de género de las oficinas 
nacionales de estadística u otros organismos productores de datos. 

• Si se concluye que los datos son sesgados, faltantes o no representativos de los grupos de interés, o 
que no desagregan por sexo, debe establecerse una metodología para realizar los cambios para agregar 
o ajustar los datos.
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5.6  Cálculo de ponderadores

Supone definir las ponderaciones para unidades de registros de datos de acuerdo con la metodología creada en el 
subproceso 2.5. Cuando se trata de una encuesta por muestreo, las ponderaciones se utilizan para que los resultados 
sean representativos de la población objetivo o para ajustar la falta de respuesta en el total de las enumeraciones. 
En otras situaciones puede ser necesario ponderar las variables por procesos de normalización (CEPE, 2016). 

Lineamientos

• Desde la perspectiva de género, el procedimiento de ponderación es útil para explorar poblaciones 
que porcentualmente representan conjuntos pequeños de la población total. También es posible que, 
como resultado de la recolección, sea necesario ajustar los ponderadores para responder a sesgos de 
captación de los datos, siempre que se establezcan los análisis y metodologías pertinentes. Además, las 
ponderaciones a nivel de personas permiten observar desigualdades que no siempre son visibles a nivel 
de los hogares, como por ejemplo en las estimaciones de pobreza, donde las mujeres pueden enfrentar 
mayores niveles de pobreza dependiendo de la forma en que se realizan los cálculos (ONU-Mujeres/
INMUJERES, 2016). 

G.  Fase 6: Análisis

En esta fase, que comprende cinco subprocesos, se obtienen y examinan en detalle los resultados estadísticos, 
se prepara el contenido estadístico y se asegura que los productos cumplan con los objetivos planteados y 
satisfagan las necesidades de información (véase el diagrama IV.7). En general, esta fase implica el tratamiento 
de los procesamientos estadísticos.

Diagrama IV.7 
Fase 6: Análisis

6.1 
Preparación

de borradores
de resultados

6.2 
Validación de
los resultados

6.3 
Interpretación

y explicación de
los resultados

6.4 
Aplicación
del control
de difusión 

6.5 
Finalización

de resultados

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

6.1  Preparación de borradores de resultados

En este subproceso, los datos se transforman en resultados estadísticos, acorde a los diseñados en el subproceso 2.1. 
Este subproceso también incluye la producción de medidas adicionales como índices, tendencias o series 
ajustadas estacionalmente, así como el registro de características de calidad (CEPE, 2016). También puede incluir 
la preparación de mapas y los resultados del sistema de información geográfica y servicios geoestadísticos para 
maximizar el valor y la capacidad de analizar la información estadística.

Lineamientos

• Incluir diversos indicadores de género pertinentes que pueden construirse a partir de la información 
disponible (distribución o concentración por sexo, brechas de género, razones, índices de feminización 
o masculinización, entre otros).
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• Seleccionar indicadores estratégicos para los asuntos de género, relacionados con temáticas sustantivas 
(véase el marco conceptual) y con las agendas de la política pública. 

• Seguir criterios de calidad en los resultados generados, incluidas respuestas pertinentes para las personas 
usuarias. Los resultados deben presentarse con desagregaciones por sexo toda vez que sea posible, 
para señalar las brechas de género.

6.2  Validación de los resultados

Los profesionales estadísticos validan la calidad de los resultados de acuerdo con los marcos de referencia de 
calidad y las expectativas establecidas. Los marcos de referencia incluyen estándares para la evaluación de la 
calidad de las estimaciones42.

Lineamientos

• Revisar que la cobertura de la población y las tasas de respuesta son las que se necesitan atendiendo a 
las subpoblaciones de mujeres y hombres. Asimismo, puede ser pertinente conocer el cálculo de la tasa 
de respuesta de acuerdo con el sexo del entrevistador. 

• Comparar las estadísticas con ciclos anteriores (si corresponde), por ejemplo, considerando las series de 
encuestas de uso del tiempo, violencia contra las mujeres o sobre salud sexual y reproductiva existentes.

• Revisar que los metadatos y paradatos están presentes y se ajustan a las expectativas y precauciones 
a tener en cuenta desde la perspectiva de género.

• Confrontar las estadísticas con otros datos relevantes tomando en cuenta proyectos similares en la región.

• Investigar inconsistencias en las estadísticas analizando si hay explicaciones posibles de acuerdo con 
las relaciones de género. 

• Validar las estadísticas en comparación con las expectativas y la información obtenida en este dominio 
(CEPE, 2016, pág. 25) sumando actores especialistas en género. 

6.3  Interpretación y explicación de los resultados

Este subproceso implica interpretar y explicar los resultados, lo que permite un entendimiento profundo de los 
resultados estadísticos obtenidos. El análisis con perspectiva de género debe ser relacional, jerárquico, dinámico 
en el tiempo y específico del contexto (INE, 2019a).

Lineamientos

• Revisar información con enfoque de género y de derechos que permita dar contexto a los resultados 
obtenidos, y emplearla para acompañar los productos de difusión. Esto contribuirá a no reforzar estereotipos 
y a guiar la lectura de los datos.

• El análisis de las estadísticas oficiales debe realizarse a partir de una perspectiva de género e interseccional 
para identificar las desigualdades, diferencias y brechas de género, y apoyar la formulación, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres.

• Pueden realizarse análisis separados para cada sexo (INE, 2019d) y cuestionar si los resultados obtenidos 
permiten esclarecer y comprender las diferencias de género o si revelan información adicional. 

42 En Chile, en 2020 el INE publicó el Estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones en encuestas de hogares, donde se indican los requisitos que debe 
tener una estimación para que sea confiable. Uno de estos requisitos es contar con 60 casos o más por cada cruce de variables que se realice. Esto vuelve más exigente 
el análisis interseccional con datos de encuestas de hogares. Véase INE (2020).
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6.4  Aplicación del control de difusión (resguardo de la información)

Asegura que los datos difundidos no violen las reglas de confidencialidad establecidas en mandatos normativos 
oficiales. Puede incluir la difusión primaria y secundaria, así como la aplicación de técnicas de eliminación de datos 
o técnicas de perturbación para eliminar oscilaciones aleatorias. Este subproceso es especialmente sensible en 
el caso de las encuestas o los estudios sobre violencia contra las mujeres.

Lineamientos

• Revisar muy detenidamente las especificidades de la confidencialidad necesaria en fenómenos vinculados 
a la violencia de género contra mujeres y niñas o el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

6.5  Finalización de resultados

Implica las actividades que garanticen que los resultados estadísticos están listos para utilizarse. Para asegurar la 
calidad y determinar la publicación de los indicadores pueden emplearse medidas de precisión estadística. Estas 
incluyen clasificaciones según su calidad: estimador no confiable, uso descriptivo y estimador confiable (INE, 2019d).

Lineamientos

• Revisar la consistencia de los resultados en términos de género, contrastando con otras fuentes de 
información y literatura publicada en la temática asociada.

• Documentar y explicitar las limitaciones del análisis realizado en relación con las temáticas de género, 
considerando las distintas características del proceso realizado.

• Verificar que las notas técnicas referidas a las variables poblacionales (como sexo) y las demás variables 
requeridas para análisis interseccionales estén debidamente incluidas. 

• Realizar las revisiones internas exigidas por la unidad especializada en género y aplicar estrategias de 
revisión por pares. 

• Incluir en los productos finales las desagregaciones por sexo sujeto a las posibilidades estadísticas para 
garantizar que los resultados estadísticos generados en distintos productos tengan este criterio mínimo 
de perspectiva de género. 

H.  Fase 7: Difusión

Esta fase, que comprende cinco subprocesos, consiste en la publicación, a través de distintos canales, de los 
productos para ponerlos a disposición de las personas y entidades usuarias para que los utilicen. Incluye todas 
las actividades asociadas con el montaje y la divulgación para facilitar el acceso y uso de estadísticas (véase el 
diagrama IV.8).

Diagrama IV.8 
Fase 7: Difusión
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7.3 
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7.4 
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personas usuarias

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



Capítulo IV Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

48

La divulgación implica convertir los datos en estadísticas y las estadísticas en información. La información 
debe difundirse a través de formatos accesibles, considerando que las personas o entidades usuarias podrían 
no saber cómo utilizar las bases de datos o  los análisis disponibles. Esto implica ir más allá de la publicación de 
informes de encuestas o bases de datos, buscando alcanzar a distintos tipos de públicos.

Además, es recomendable contar con estrategias para que las personas o entidades usuarias sepan dónde 
encontrar la información. Se debe buscar llegar a personas que no se exponen a los formatos convencionales, 
mediante estrategias de comunicación43 que incluyan un plan de difusión a largo plazo que, a su vez, contribuya a 
ampliar el conocimiento y la retroalimentación sobre las fuentes de datos en la fase de evaluación. Es fundamental 
que en la difusión se señalen los alcances y limitaciones de los datos que se presentan. 

7.1  Actualización de sistemas de salida

Se gestiona la actualización de sistemas en los que los datos y metadatos se almacenan cuando están listos 
para propósitos de difusión (CEPE, 2016) y se detallan los criterios técnicos para la comunicación, publicación 
y difusión de los diferentes productos estadísticos dirigidos a personas y entidades usuarias, así como a otras 
partes interesadas, a través de estrategias para la difusión (DANE, 2020).

Lineamientos

• Asegurar que las variables esenciales para la incorporación de la perspectiva de género, como sexo, 
identidad de género o las relacionadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, formen parte 
de las bases de datos de salida, así como de las variables principales y tabulados básicos, de forma que 
a partir de estas variables sea posible desagregar el resto de la información o establecer vínculos entre 
ellas y el resto de los datos. 

• Si alguna variable tiene un gran porcentaje de valores faltantes, la publicación de la información debe 
establecer las consideraciones pertinentes. Cuando se trate de variables de baja incidencia entre la 
población, que al publicarse desagregadas por categorías con perspectiva de género e interseccional 
pongan en riesgo la privacidad de datos personales, deben tomarse consideraciones especiales y evaluar 
la posibilidad de realizar análisis internos dentro de las oficinas nacionales de estadística con el objetivo 
de permitir la consideración y uso de los datos, manteniendo la confidencialidad.

• Verificar que el desarrollo de ponderadores del subproceso 5.6 cumpla con dar representatividad a los 
grupos de interés. 

7.2  Generación de productos de difusión

Este subproceso exige alinear la generación de productos a las normativas existentes respecto de la difusión de 
información con perspectiva de género44 y a las leyes sobre la producción y disponibilidad de información estadística 
y de los microdatos45. Al elaborar diferentes documentos y planes de comunicación a corto y mediano plazo, los 
productos de difusión deben reconocer los distintos tipos de personas usuarias (encargadas de la formulación 
de políticas, comunidad académica, organizaciones de la sociedad civil y demás), de modo de asegurar que 
satisfacen sus necesidades.

43 Para implementar estrategias de comunicación que apunten a alcanzar a personas no expertas en las distintas temáticas, se sugiere considerar la elaboración de 
material educativo o de formación específico.

44 En El Salvador, el art. 14 de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres establece que se deberá desagregar por sexo la publicación 
de toda la información estadística.

45 El Salvador se encuentra en proceso de reformar leyes en esta materia. El Paraguay cuenta con la Ley núm. 5.282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública 
y Transparencia Gubernamental. Para el caso de la Argentina véase DNIC (2022). La República Dominicana dispone de la Ley General de Libre Acceso a la Información 
Pública núm. 200-04, artículos 1 y 2.
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Lineamientos

• Es necesario que las personas encargadas de los observatorios y páginas de difusión consulten a 
especialistas en materia de género para contar con una orientación en el marco conceptual y que ajusten 
la difusión a dichos marcos.

• Usar lenguaje no sexista, tanto en la redacción de los documentos como en el uso de imágenes y gráficos, 
y evitar el uso de estereotipos de género, racistas o clasistas en los productos de difusión (CEPAL, 2022d) 
(véase el recuadro I.1). 

• Poner al alcance de las personas usuarias información actualizada y de calidad a través de páginas web, 
donde se incluyan los metadatos y, en casos de dudas, el asesoramiento por parte de las personas 
expertas del proyecto.

• Incluir lenguaje comprensible, elementos gráficos, cuadros y mapas en publicaciones estadísticas 
relacionadas con asuntos de género, con la finalidad de facilitar su interpretación.

• Es recomendable que, cuando los formatos de divulgación lo permitan, los datos estadísticos que 
muestran las brechas entre hombres y mujeres, con una perspectiva interseccional, se contextualicen y 
vayan acompañados de textos que pongan en contexto la existencia de las desigualdades en un lenguaje 
respetuoso, afirmativo y con enfoque de derechos (DANE, 2020).

7.3  Gestión de la publicación de productos de difusión

En este subproceso se asegura que los elementos a ser publicados estén listos. Esto incluye gestionar las fechas 
de publicación y los mecanismos específicos para informar a distintos grupos relevantes sobre su difusión. También 
considera el manejo del acceso a datos confidenciales por parte de grupos de personas usuarias autorizadas. 
Además, implica prever la revisión y retroalimentación continua de la información considerando que puedan 
existir errores en la información difundida o que puedan realizarse actualizaciones a proyecciones de población, 
sin descartar la sustitución o retiro de la información (CEPE, 2016).

Lineamientos

• Incluir consultas a representantes o especialistas en temas de género y personas usuarias para que 
aporten desde sus perspectivas metodológicas a la divulgación y enriquecimiento de la información 
presentada. En este subproceso es recomendable incluir a los actores consultados en la fase de 
especificación de necesidades.

• Para resumir y visualizar los indicadores se pueden utilizar tabulados y gráficos. En los tabulados, se 
sugiere exponer conjuntamente los datos de mujeres y hombres y presentar las brechas enseguida 
de los estadísticos por sexo. También se sugiere mostrar los grupos por sexo en dos columnas con los 
encabezados de mujeres y hombres en lugar de mujer y hombre (INE, 2019b).

• Diseñar materiales priorizando la desagregación por sexo y para el conjunto de variables de género y 
enfoque interseccional disponibles en la fuente de datos. Esto incluye proporcionar productos y organizar 
el acceso a datos confidenciales a grupos de personas usuarias autorizados.

7.4  Promoción de productos de difusión

Este subproceso refiere a la promoción activa de los productos estadísticos para que puedan llegar a la mayor 
cantidad de personas posible. Incluye el uso de herramientas de gestión de relaciones con distintos públicos para 
dirigirse mejor a las personas y entidades que puedan usar los productos, así como el uso de sitios web para 
facilitar el proceso de comunicación de información estadística a las personas usuarias.
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Lineamientos

• Incluir actividades de sensibilización dirigidas al personal responsable de la difusión de los productos46 y a 
medios de comunicación, para la comunicación efectiva de las estadísticas de género e interseccionales 
y la correcta interpretación y explicación de la información que se difunde.

• Garantizar la máxima accesibilidad a la información sobre y para las personas con discapacidad.

• Promover publicaciones periódicas e incluir temas clave para la agenda de género, en donde prevalezca 
la variable sexo en todos los cruces que se presenten, y, de ser posible, incluir información que permita 
generar un referente histórico. 

• Difundir entre las autoridades responsables de la toma de decisiones e instituciones que participan en 
la elaboración de las fuentes de datos y programas e intervenciones de política para contribuir al diseño 
y monitoreo de políticas con base empírica. 

7.5  Gestión de soporte a personas usuarias

Pone el procedimiento de consulta a disposición de las personas y entidades usuarias para brindar asesoría y 
resolver dudas en un período establecido. Es relevante considerar los perfiles de las personas e instancias usuarias, 
con la finalidad de brindar herramientas apropiadas para personas expertas y no expertas.

Lineamientos

• Atender las consultas de colectivos y organizaciones de la sociedad civil sin conocimientos estadísticos 
mediante formatos comprensibles y mecanismos de comunicación flexibles.

• Realizar consultas con organizaciones de la sociedad civil para medir la comprensión y posibles mejoras 
de los productos de difusión. 

I. Fase 8: Evaluación

Esta fase, que comprende tres subprocesos, gestiona la evaluación del proceso estadístico. Se basa en los 
insumos recopilados a lo largo de las diferentes fases, e identifica y prioriza posibles mejoras. Incluye conducir la 
evaluación y acordar un plan de acción (CEPE/Instituto del Banco Mundial, 2010) (véase el diagrama IV.9).

Diagrama IV.9 
Fase 8: Evaluación

8.1 
Concentración

de insumos para
la evaluación

8.2 
Evaluación

8.3 
Determinación

de un plan
de acción

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

46 En la República Dominicana se realizará el Taller de Visualización de Datos con Enfoque de Género junto con PARÍS21 y Datalat para mejorar la capacidad de transmitir 
historias con enfoque de género a través del uso de los datos de quienes son responsables del análisis, comunicación o visualización de los datos de la organización.
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8.1  Concentración de insumos para la evaluación

Este subproceso reúne todos los insumos para la evaluación, los que se pueden producir en cualquier otra fase o 
subproceso. Puede tomar muchas formas, incluidos los comentarios de las personas usuarias, los metadatos del 
proceso, las métricas del sistema y las sugerencias del personal. Reúne todos estos insumos, recopila indicadores 
de calidad y los pone a disposición de quien realiza la evaluación. La recopilación de algunos de estos materiales de 
evaluación puede automatizarse y realizarse de manera continua a lo largo de todo el proceso. Para la evaluación 
de ciertos procesos puede ser necesario realizar actividades específicas como pequeñas encuestas.

Lineamientos

• Incluir estándares internacionales estadísticos de género, marcos y guías de implementación para la 
evaluación de datos y capacidades estadísticas para obtener mejores estadísticas de género (PARÍS21, 2020; 
INE, 2021), así como también investigaciones académicas especializadas en género.

• Sobre la base de los insumos recolectados, generar una matriz o pauta de evaluación simple que establezca 
explícitamente qué dimensiones se busca evaluar desde la perspectiva de género, sujeto a actualizaciones 
y adiciones ante contingencias identificadas en el proceso47. 

8.2  Evaluación

Este subproceso analiza los insumos de evaluación y los sintetiza en un informe de evaluación que resalta cualquier 
problema de calidad y hace recomendaciones para realizar los ajustes necesarios en cualquier fase o subproceso 
futuro (CEPE, 2016). 

Lineamientos

• Identificar las dificultades encontradas en la inclusión de la perspectiva de género y elaborar sugerencias 
de mejora. Considerar los objetivos propuestos al inicio. 

• Documentar lecciones aprendidas.

• Revisar posibles sesgos de género en distintas fases del proceso.

• Detectar mejoras en los flujos de trabajo. 

8.3  Determinación de un plan de acción

En este subproceso se conforma y acuerda un plan de acción a partir de los resultados de los informes de evaluación 
elaborados mediante insumos de actores clave a cargo del diseño e implementación de políticas. Estos planes, 
además de prever ajustes a los instrumentos, actualizaciones o diseños muestrales, periodicidad o regularidad 
de los levantamientos, también deben considerar mecanismos para monitorear el impacto de dichas medidas, 
por ejemplo, en la construcción de indicadores o mediciones que se realizan a partir de la fuente de datos en 
cuestión. Estas, a su vez, proveen insumos para evaluaciones de iteraciones futuras del proceso estadístico 
(CEPE, 2016, pág. 30).

Lineamientos

• Mantener un contacto fluido con especialistas del sector académico y la sociedad civil, y efectuar una 
actualización del conocimiento y consensos establecidos en instancias regionales e internacionales de género.

47 También resulta relevante establecer a las personas y unidades destinatarias de esta matriz según las características institucionales correspondientes, y el objetivo de 
la evaluación según el proceso estadístico a implementar.
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Desafíos regionales para la transversalización 
de la perspectiva de género
Transversalizar la perspectiva de género en la gestión de los sistemas estadísticos nacionales y en la producción 
estadística debe ser una obligación de los Estados que puede verse facilitada por diferentes condiciones. 

La primera es la especificación de esta obligación en el marco jurídico del sistema estadístico nacional 
(CEPAL, 2022d; ONU-Mujeres/INMUJERES/INEGI, 2019). Aunque contar con esta especificidad es importante, la 
obligación ya existe de facto, aunque no esté nominada, dado que todos los países han ratificado la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros compromisos internacionales 
que mandatan la transversalización de la perspectiva de género.  

Un segundo desafío es el aprovechamiento de los recursos expertos en género y fortalecer la rectoría y 
liderazgo de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer así como de mecanismos regionales de la 
mujer (por ejemplo, el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, Comisión 
Centroamericana de Estadística-CENTROESTAD) en la producción de información, y la capacidad estadística 
dentro de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer (CEPAL, 2017a, numeral 9.g).

También deben aprovechar el conocimiento experto de la sociedad civil y de los movimientos de mujeres 
y feministas, así como del sector académico especializado. Las normativas deberían garantizar la participación 
de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer en todo el proceso estadístico asegurando que los 
procesos participativos se institucionalicen. 

Otro desafío se refiere al fortalecimiento de la institucionalidad de género dentro del sistemas estadísticos 
nacionales a través de la implementación de un mecanismo de articulación interinstitucional de género. Esto 
requiere contar con personas capacitadas en perspectiva de género en cada organismo y áreas del sistema, que 
lideren la transversalización en sus instituciones y que conformen el mecanismo interinstitucional dentro del 
sistemas estadísticos nacionales, cuyo propósito consista en la vigilancia activa y el asesoramiento documentado 
para la incorporación de la perspectiva de género e interseccional. 

La jerarquía institucional y la existencia de mandatos claros y de un presupuesto asignado es clave para que 
estos mecanismos pueden llevar a cabo su labor. Entre los desafíos señalados por los países se encuentran el 
financiamiento como una de las principales dificultades. Si bien para avanzar en la inclusión de las cuestiones de 
género en los procesos estadísticos no siempre se necesitan recursos cuantiosos, también es cierto que poco 
se podrá avanzar sin el financiamiento y la asignación de recursos suficientes y sostenibles (CEPAL, 2022d).

En este sentido, se suma el desafío de las dificultades político-institucionales asociadas a la articulación entre 
distintos sectores del Estado productores de datos, lo que resulta más complejo en países federales. En este 
aspecto, se precisa voluntad política para financiar e implementar la transversalización de la perspectiva de género 
en los sistemas estadísticos nacionales, con objetivos como fortalecer las capacidades de interoperabilidad de 
los sistemas de información, habilitar la integración de distintas bases de datos y expandir la frontera y la calidad 
de la información y conocimiento que se produce (CEPAL, 2022d).
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Recuadro V.1 
Recomendaciones y buenas prácticas para fortalecer la perspectiva de género de manera transversal  
en los sistemas estadísticos nacionales

Mediante el Compromiso de Buenos Aires, los países de la región han acordado promover la transversalización de la perspectiva 
de género en los sistemas estadísticos nacionales, a través del el trabajo articulado entre los organismos productores y usuarios 
de la información, garantizando la asignación de presupuesto suficiente y la periodicidad de las mediciones y su difusión. 
A través de buenas prácticas identificadas para lograr la transversalización de la perspectiva de género, a continuación, se 
listan algunas recomendaciones para fortalecer la perspectiva de género en los sistemas estadísticos nacionalesa: 

• Establecer unidades de género al interior de las entidades productoras, de preferencia, al más alto nivel de la estructura 
organizacional; así como puntos focales de género en las instituciones del sistema estadístico nacional; asegurando la 
sostenibilidad de los recursos y autonomía de los equipos dedicados a estas temáticas. También han sido frecuentes las 
mesas de trabajo interinstitucional sobre estadísticas de género. 

• Fortalecer la colaboración entre entidades productoras y usuarias de las estadísticas de género (CEPAL, 2017a; Naciones 
Unidas, 2020c). Dentro de ello, promover convenios de cooperación entre las oficinas nacionales de estadística y los 
mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, incluyendo a otras instituciones de gobierno y académicas pertinentes.

• Promover marcos normativos que impulsen la generación estadística con perspectiva de género. 

• Generar entornos habilitadores para el aprovechamiento de diversas fuentes de datos. Dentro de los convenios, generar 
acuerdos y rutas de trabajo para habilitar el uso de registros administrativos para la generación de estadísticas de género. 
Se destaca la importancia de incluir la variable sexo en los registros administrativos como un mínimo. Estos registros 
pueden solventar vacíos de información y tienen bajo costo de recolección. 

• Generar procesos de institucionalización de encuestas especializadas partiendo de los marcos conceptuales descritos 
en el capítulo I.

• Promover espacios que permitan discutir sobre la relevancia de la información estadística con perspectiva de 
género con instancias públicas y privadas y personas usuarias en general, para motivar su inclusión en los sistemas 
estadísticos nacionales. 

• Garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la producción de estadísticas de género, para promover el seguimiento de 
indicadores y facilitar la evaluación de políticas y planes de acción.

• Promover estrategias de participación paritaria de género al interior de las instituciones del sistema estadístico nacional.

• Generar consensos para favorecer la territorialización, periodicidad y comparabilidad regional en indicadores con 
perspectiva de género. Para ello, las unidades de trabajo en indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
por ejemplo, que hacen parte de las oficinas nacionales de estadística, son actores clave.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Estrategia de Montevideo para la Implementación de 
la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 (LC/CRM.13/5), Santiago, 2017; Naciones Unidas, “Glossary of terms”, 
Integrating a Gender Perspective into Statistics (ST/ESA/STAT/SER.F/111), Nueva York, 2020 [en línea] https://unstats.un.org/wiki/display/genderstatmanual/
Glossary+of+terms.

a  La División de Estadística de las Naciones Unidas define un conjunto de elementos relevantes relacionados a la incorporación de la perspectiva de género a 
nivel organizacional: liderazgo, marco normativo, cooperación entre usuarios y productores de estadísticas, colaboración en el desarrollo y mejora de conceptos y 
métodos, capacitaciones, y reorientación de las actividades y posicionamiento de las unidades de género y los puntos focales de género en los sistemas estadísticos 
nacionales. Véase más información en Naciones Unidas (2015a).

Por último, es importante reconocer la prevalencia de desafíos relativos a la estandarización conceptual 
y metodológica, en especial en áreas como la medición y reporte periódico de indicadores sobre violencia de 
género contra mujeres y niñas, diversidad de género y sexual, estadísticas sobre medio ambiente con perspectiva 
de género, entre otros. La instauración y desarrollo de actividades de los grupos de trabajo sobre género de la 
CEA-CEPAL ha significado un gran avance en esta dirección, desembocando, entre otras cosas, en la producción 
de esta Guía. Asimismo, los Estados pueden nutrirse de la cooperación entre países en instancias regionales 
que sirven para la adopción de marcos conceptuales y terminología común y para la generación de herramientas 
de armonización. 

https://unstats.un.org/wiki/display/genderstatmanual/Glossary+of+terms
https://unstats.un.org/wiki/display/genderstatmanual/Glossary+of+terms
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Recuadro V.2 
América Latina y el Caribe: niveles de consolidación de las estadísticas de género

La región ha avanzado sostenidamente en la mejora de las estadísticas de género, construyendo importantes consensos y 
herramientas para medir los principales fenómenos que estructuran las desigualdades. Es necesario evitar el retroceso en 
estos logros, y avanzar en todos los niveles desde el principio de progresividad. 

En un primer nivel de avance se encuentran las estadísticas vinculadas al mundo del trabajo (remunerado y no remunerado) 
y las de participación en la toma de decisiones. 

En el caso del trabajo no remunerado, la región cuenta con una Guía metodológica sobre las mediciones de uso del 
tiempo en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022b) producto de un compromiso asumido en la Décima Reunión de la 
CEA-CEPAL. La Guía cuenta con un listado mínimo de actividades a relevar en las encuestas de uso del tiempo para que 
los indicadores principales sean comparables. También incluye un cuestionario estándar que los países pueden adaptar y 
utilizar para sus mediciones. Otro antecedente es la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y 
el Caribe (CAUTAL) aprobada en la VII CEA-CEPAL (Quito, 2015). 

En el caso del trabajo remunerado, indicadores de mercado laboral, en general, cuentan con desagregación por sexo 
en los países de la región. No obstante, se requiere seguir fortaleciendo la producción en este tema, incorporando nuevos 
indicadores que permitan captar mejor la situación de las mujeres en el mercado laboral en toda su diversidad. Adicionalmente, 
la mayoría de los países de la región cuenta con registros desagregados por sexo para los escaños de elección popular y, 
en algunos casos, para la administración pública y rama judicial. 

En un segundo nivel se ubican las estadísticas sobre violencia de género contra mujeres y niñas. En este sentido, al menos 
doce países han reconocido legalmente la necesidad de generar estadísticas sobre esta temática mediante normativas 
con obligaciones sobre los registros administrativos. Asimismo, desde el 2010, 24 países han implementado encuestas que 
aportan información sobre la prevalencia de la violencia de género contra mujeres y niñas (CEPAL, 2022b). 

En este segundo nivel se encuentran estadísticas vinculadas a la propiedad de la tierra, la inclusión financiera y las 
temáticas sobre la participación de mujeres en la dirección de empresas y el comercio internacional. Lo que caracteriza a este 
segundo nivel es que, si bien los países de la región generan información al respecto, es necesario consensuar estándares. 

Por último, en un tercer nivel, de innovación o experimentación, se encuentran las estadísticas ambientales con enfoque 
de género y los indicadores de cambio climático. En estos casos, la región ha iniciado debates metodológicos para la 
producción de esta información de manera regular y el diagnóstico de información existente desagregada por sexo. Con lo 
cual el avance es menor y requiere de recorrer los caminos que han resultado virtuosos en otras temáticas.

Para revertir la desigualdad estructural en la región es preciso romper el silencio estadístico. El Observatorio de Igualdad 
de Género de América Latina y el Caribe coordina los esfuerzos de las Naciones Unidas y de cooperación involucrados, 
como de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y los institutos nacionales de estadística de los países de 
la región. El Observatorio cuenta con datos a nivel regional sobre la autonomía económica, física y en la toma de decisiones. 
Permite mantener actualizadas las cifras e información sobre diversos temas relevantes para la formulación de políticasa.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Guía metodológica sobre las mediciones de uso del tiempo 
en América Latina y el Caribe (LC/CEA.11/17), Santiago, 2022 y CEPAL, Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad de género en 2030: aplicación 
del eje sobre sistemas de información de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo 
Sostenible hacia 2030 (LC/CRM.15/4), Santiago, 2022. 

a  Véase Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe [en línea] https://oig.cepal.org/es.

La transversalización de la perspectiva de género en los sistemas estadísticos nacionales no es un fin en sí 
mismo, sino que responde a necesidades específicas para comprender las causas estructurales de la desigualdad 
de género y, a partir de ello, impulsar y monitorear políticas públicas y acciones que busquen desatar los nudos 
estructurales de la desigualdad. Los países de la región tienen diversos grados de capacidades institucionales, 
pero “es posible afirmar que todos ellos pueden progresar, a su ritmo, en el fortalecimiento de dichos sistemas 
y que los aprendizajes regionales y la voluntad de cooperación pueden colaborar en todos los contextos. En este 
sentido, el avance puede ser en etapas y gradual, de acuerdo con las capacidades de cada país, pero siempre 
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sobre la base del principio de progresividad y no retroceso en la institucionalización del enfoque de género en el 
sistema estadístico nacional. Por ello, resulta fundamental que estos avances sean sostenibles en el tiempo, por 
el hecho de estar basados en capacidades instaladas en equipos estables, confianza interinstitucional, normativa 
y presupuesto” (CEPAL, 2022d, pág. 107).

La Agenda Regional de Género, y como parte de ella, la articulación entre la CEA-CEPAL y la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, han habilitado el trabajo del Grupo para la generación de 
esta Guía. Se espera un amplio uso del documento para motivar y orientar de manera concreta la generación de 
estadísticas de calidad, que enmarquen el avance hacia la igualdad de género, promuevan la autonomía de las 
mujeres y las niñas, y encaminen la transición hacia una sociedad del cuidado.
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Anexo A1

Glosario
Brecha de género Medida estadística que muestra las diferencias entre hombres y mujeres respecto a un mismo indicador (DANE, 2020).

Estadísticas de género/ 
estadística con perspectiva 
de género

Estadísticas que reflejan adecuadamente las diferencias y desigualdades en la situación de mujeres y hombres en todas las áreas  
de la vida, y se caracterizan por cumplir, al menos, con los siguientes elementos: 
• Los datos se recopilan y presentan por sexo como una clasificación primaria y general;
• Los datos reflejan desigualdades de género;
• Los datos se basan en conceptos y definiciones que reflejan la diversidad de mujeres y hombres y capturan todos los aspectos  

de sus vidas.
Los métodos de recopilación de datos tienen en cuenta los estereotipos y las condiciones sociales y culturales (Naciones Unidas, 2020).

Estereotipo de género Visión generalizada o idea preconcebida sobre los atributos o las características, o los roles que poseen o deberían poseer o desempeñar 
las personas según su identidad y expresión de género (ACNUR, 2023).

Igualdad de género Implica la garantía de igualdad de derechos entre mujeres y hombres tanto en normas y leyes (igualdad formal), como en oportunidades  
y resultados (igualdad sustantiva)” (CEPAL, 2023).

Indicadores de género Herramienta construida con base en estadísticas de género, para monitorear las diferencias de género, los cambios relacionados con el 
género a lo largo del tiempo y el progreso hacia los objetivos de igualdad de género (DANE, 2020, adaptado de Naciones Unidas, 2020). 
Una estadística se convierte en un indicador cuando existe un punto de referencia respecto al que se puedan hacer comparaciones 
(Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, 1997)a.

Interseccionalidad Interacción de las desigualdades de género con las desigualdades basadas en etnia, raza, clase social, situación de discapacidad,  
curso de vida y las demás desigualdades (ONU-Mujeres, 2020).

Sesgo de género Omisión que se hace sobre cómo son conceptualizadas las mujeres, los hombres y las relaciones de género en un determinado objeto  
de estudio o problemática (INMUJERES, 2023).

Transversalizar la 
perspectiva de género

Proceso de evaluar las implicaciones para todas las personas, independiente de su sexo, género y orientación sexual de cualquier 
acción planificada, incluida la legislación, las políticas o los programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia 
para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, y los hombres, sean una dimensión integral en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales para que  
se beneficien por igual y no perpetúe la desigualdad (Naciones Unidas, 2002, pág. 1).

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional, 
Bogotá, 2020; Naciones Unidas, “Glossary of terms”, Integrating a Gender Perspective into Statistics (ST/ESA/STAT/SER.F/111), Nueva York, 2020 [en línea] https://
unstats.un.org/wiki/display/genderstatmanual/Glossary+of+terms; Gender Mainstreaming: An Overview, Nueva York, 2002; Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “Estereotipos de género: el ACNUDH y los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género” [en línea] 
https://www.ohchr.org/es/women/gender-stereotyping; CEPAL, “Género”, 2023 [en línea] https://www.cepal.org/es/subtemas/genero#; Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional, Guide to gender-sensitive indicators, Quebec, 1997; Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres (ONU-Mujeres), “Intersectional feminism: what it means and why it matters right now”, 20 de julio de 2020 [en línea] https://www.unwomen.org/en/
news/stories/2020/6/explainer-intersectional-feminism-what-it-means-and-why-it-matters#:~:text=Kimberl%C3%A9%20Crenshaw%2C%20an%20American%20
law,a%20recent%20interview%20with%20Time; Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), “Glosario para la igualdad: consulta en línea”, 2023 [en línea] 
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/.

a  En el caso de los indicadores de género, la situación de las mujeres en un país en particular se evalúa usualmente en referencia a la situación de los hombres de ese país, 
pero también puede establecerse como punto de referencia, por ejemplo, la situación de las mujeres en otros países.

https://unstats.un.org/wiki/display/genderstatmanual/Glossary+of+terms
https://unstats.un.org/wiki/display/genderstatmanual/Glossary+of+terms
https://www.ohchr.org/es/women/gender-stereotyping
https://www.cepal.org/es/subtemas/genero
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/
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