
 X Enfoques con perspectiva 
de género para el desarrollo 
de cadenas de valor:  
una guía complementaria



 X Enfoques con perspectiva 
de género para el desarrollo 
de cadenas de valor:  
una guía complementaria



Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2022 
Primera edición 2022  

Las publicaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) gozan de la protección de los derechos 
de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor.  No 
obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la condición 
de que se mencione la fuente.  Para obtener los derechos de reproducción o de traducción, deben formularse las 
correspondientes solicitudes a Publicaciones de la OIT (Derechos de autor y licencias), Oficina Internacional del 
Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza, o por correo electrónico a rights@ilo.org, solicitudes que serán bien acogidas.

Las bibliotecas, instituciones y otros usuarios registrados ante una organización de derechos de reproducción 
pueden hacer copias de acuerdo con las licencias que se les hayan expedido con ese fin. En www.ifrro.org puede 
encontrar la organización de derechos de reproducción de su país.

Enfoques con perspectiva de género para el desarrollo de cadenas de valor: una guía complementaria

ISBN 978-92-2-037425-2 (pdf Web)

Publicado también en inglés: Gender-Sensitive Approaches to Value Chain Development: A Complementary Guide, (ISBN 
978-92-2-036943-2) y en Francés : Une approche du développement des chaînes de valeur sensible au genre : Un guide 
complémentaire (ISBN 978-92-2-037424-5).

Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que 
aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la OIT sobre 
la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la 
delimitación de sus fronteras.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados incumbe 
exclusivamente a sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sancione.

Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la OIT, y el hecho 
de que no se mencionen firmas o procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna.

Para más información sobre las publicaciones y los productos digitales de la OIT, visite nuestro sitio web:  
www.ilo.org/publns.

Producido por la Unidad de Producción de Publicaciones (PRODOC) de la OIT.

Diseño gráfico y tipográfico, maquetación y composición. 
impresión, publicación electrónica y distribución.

La OIT se esfuerza por utilizar papel procedente de bosques gestionados 
de manera ambientalmente sostenible y socialmente responsable.

 Código: MAS-PMSERV

2 	X Enfoques con perspectiva de género para el desarrollo de cadenas de valor: una guía complementaria



	X Agradecimientos  

Esta guía fue un encargo del Programa de Desarrollo de la Iniciativa Empresarial de la Mujer de la OIT 
(ilo.org/WED) y su coordinadora Virginia Rose-Losada. Fue redactada por Aatif Somji con la valiosa 
colaboración de Amelie Duval, Steve Hartritch, Eva Majurin, Virginia Rose-Losada y Adriana Sierra 
Leal. Agradecemos a los proyectos, tanto internos como externos a la OIT, que están implementando 
intervenciones de desarrollo de sistemas de mercado con perspectiva de género y a los profesionales 
que han dedicado parte de su tiempo a compartir sus enfoques y resultados para orientar el contenido 
de esta guía. A usted, querido lector, le agradecemos por estar allí y esperamos que en este documento 
encuentre inspiración y recomendaciones prácticas para apoyar una participación significativa de las 
mujeres en las cadenas de valor. 

	X Enfoques con perspectiva de género para el desarrollo de cadenas de valor: una guía complementaria3



	X Indice

	X Agradecimientos   3

	X 1. Introducción: Desarrollo de cadenas de valor e igualdad de género 6

	X 2. Estrategia: selección de sectores y objetivos de trabajo decente 8

2.1 Definir el grupo meta y los objetivos de trabajo decente ....................................................................9

2.2 Establecer criterios de selección de sectores ......................................................................................13

2.3 Preselección de sectores ..........................................................................................................................18

2.4 Examinar los sectores ...............................................................................................................................20

2.5  Participación de los actores y toma de decisiones participativa .....................................................23

	X 3. Análisis: Comprender las causas subyacentes de los déficits de trabajo decente 24

3.1 Hacer un mapeo del funcionamiento de la cadena de valor principal  
y comprender los déficits de trabajo decente ............................................................................................25

3.2 Analizar las limitaciones para el desempeño del sector....................................................................30

3.3  Desarrollar una visión de cambio sistémico y validarla con los actores ........................................34

	X 4. Acción: Intervenciones para mejorar el desempeño de las cadenas de valor 35

4.1 Diseño de intervenciones .........................................................................................................................36

4.2 Encontrar socios para pilotos iniciales ..................................................................................................39

4.3 Medir, aprender y adaptarse ...................................................................................................................41

4.4 Incorporar el cambio sistémico ..............................................................................................................44

	X Conclusión 45

	X Bibliografía 47

4 	X Enfoques con perspectiva de género para el desarrollo de cadenas de valor: una guía complementaria



Lista de recuadro
Recuadro 1: ¿Qué es un enfoque con perspectiva de género? ........................................................................6

Recuadro 2: Género y déficits de trabajo decente ...........................................................................................11

Recuadro 3: Roles de género y trabajo decente en el sector de la construcción ......................................12

Recuadro 4: Las mujeres en el sector de las energías renovables en Somalia ..........................................13

Recuadro 5: Desarrollo de cadenas de valor orientadas a la paz y con perspectiva  
de género en entornos frágiles .............................................................................................................................18

Recuadro 6: Competencias del equipo de investigación para un enfoque  
con perspectiva de género ....................................................................................................................................19

Recuadro 7: Lista de verificación: un enfoque con perspectiva de género  
para la recopilación de datos .................................................................................................................................21

Recuadro 8: Selección de sectores con perspectiva de género en la práctica en Ghana ........................22

Recuadro 9: Preguntas de orientación para el mapeo  
de cadenas de valor con perspectiva de género ...............................................................................................26

Recuadro 10: Resiliencia frente a desastres y DCV con perspectiva de género ........................................29

Recuadro 11: Llegar a la causa subyacente de una limitación por motivos de género:  
un ejemplo de Etiopía ..............................................................................................................................................32

Recuadro 12: Desarrollo de cadenas de valor y trabajo de cuidados no remunerado  ............................33

Recuadro 13: Igualdad de género y empoderamiento económico de la mujer ........................................37

Recuadro 14: Preguntas de orientación para la implementación de programas  
con perspectiva de género ....................................................................................................................................38

Recuadro 15: Asociaciones e incentivos comerciales: un ejemplo de Pakistán .........................................40

Recuadro 16: Asociaciones e incentivos políticos: un ejemplo de Georgia .................................................41

Recuadro 17: Seis dimensiones del empoderamiento económico de las mujeres ...................................42

Recuadro 18: Un ejemplo: Fortalecimiento de la capacidad de las cooperativas  
dirigidas por mujeres en cadenas de valor seleccionadas para que se conviertan  
en agentes de consolidación de la paz en la Sri Lanka posconflicto .............................................................43

5 	X Enfoques con perspectiva de género para el desarrollo de cadenas de valor: una guía complementaria



 X1
Introducción:  
Desarrollo de cadenas de 
valor e igualdad de género

El desarrollo de cadenas de valor y la igualdad 
de género son dos objetivos que están 
profundamente entrelazados, pero que las 
organizaciones internacionales de desarrollo 
suelen entender por separado. Las mejoras en 
la igualdad de género y el desarrollo de cadenas 
de valor pueden fortalecerse mutuamente, ya 
que las relaciones de género influyen en —y 
son influidas por— las funciones de las cadenas 
de valor a todo nivel, incluidas la dinámica de la 
oferta y la demanda, las funciones de apoyo y las 
normas y regulaciones.

En realidad, el desarrollo de cadenas de valor —al 
aumentar el potencial de crecimiento, de creación 
de empleo y de reducción de la pobreza dentro 
de un sector— puede contribuir a determinar la 
manera en que se distribuyen los recursos y el 
poder entre comunidades y dentro de ellas. Si 
no se presta la debida atención a las dinámicas 
de género, se corre el riesgo de agudizar 
las desigualdades por motivos de género y 
causar daños. Por el contrario, un enfoque con 
perspectiva de género para el desarrollo de 
cadenas de valor busca contribuir de manera 
proactiva a la mejora de la igualdad de género.

1  OMS (2011).

2  Basado en el marco BEAM Exchange, que es un catálogo de la gama completa de conocimientos, habilidades y 
capacidades que se encuentran en equipos exitosos que utilizan el enfoque de sistemas de mercado.

X  Recuadro 1: ¿Qué es un enfoque 
con perspectiva de género?1

Un enfoque con perspectiva de género 
para el desarrollo de cadenas de valor es 
aquel que reconoce las normas, los roles 
y las relaciones de género de las mujeres 
y los hombres, y cómo estos afectan su 
acceso y control de los recursos. Tiene en 
cuenta las necesidades específicas de las 
mujeres y los hombres y trata de promover 
cambios progresivos en las relaciones de 
género con el objetivo final de lograr la 
igualdad de género.

A lo largo del texto, los símbolos proporcionan a 
los usuarios una referencia rápida a:

Consejos y trucos clave, basados   en 
experiencias pasadas
Ejemplos concretos y estudios de casos 
para ilustrar conceptos y herramientas
Lectura adicional sugerida

Habilidades y competencias clave para 
el desarrollo de la cadena de valor2 

	X Enfoques con perspectiva de género para el desarrollo de cadenas de valor: una guía complementaria6



Hay por lo menos tres argumentos convincentes 
por los que debemos adoptar un enfoque con 
perspectiva de género para el desarrollo de 
cadenas de valor3.

1. Buenas prácticas : el crecimiento inclusivo 
y la reducción de la pobreza suelen ser los 
objetivos principales de los programas 
de desarrollo de cadenas de valor y de las 
organizaciones internacionales de desarrollo. 
No tomar en cuenta a grandes subgrupos de 
la población —en particular a las mujeres— 
simplemente reduce las posibilidades de 
alcanzar dichos objetivos. Una planificación 
con perspectiva de género es una buena 
planificación.

2. Justicia social : todas las personas deben 
tener los mismos derechos y oportunidades de 
prosperar, independientemente de su género. 
Siguiendo esta lógica, las intervenciones en 
las cadenas de valor deben procurar, como 
mínimo, beneficiar a hombres y mujeres por 
igual, y tratar de dar prioridad a los grupos 
históricamente marginados. Hacer una 
planificación con perspectiva de género es 
lo correcto.

3. Argumento empresarial : las desigualdades 
de género son efectivamente una oportunidad 
de negocio perdida para las empresas 
dentro de la cadena de valor, ya sea desde la 
perspectiva del consumidor, del productor o 
del empleado. Además, las mujeres suelen 
desempeñar un rol crucial, visible o invisible, 
en las cadenas de valor y, por lo tanto, cumplen 
un papel fundamental en sus estrategias de 
mejora. La planificación con perspectiva 
de género tiene sentido desde el punto de 
vista empresarial.

El objetivo de esta breve guía es ayudar a los 
profesionales del desarrollo de cadenas de valor 
a implementar un enfoque con perspectiva 
de género brindándoles orientaciones y 
recomendaciones prácticas basadas en 
experiencias anteriores. Se trata de una guía 
complementaria, pensada para ser utilizada junto 
con la Guía de desarrollo de cadenas de valor para 
el trabajo decente (DCV) de la OIT4, que a su vez 
ofrece una visión general de todo el proceso de 
desarrollo de cadenas de valor.

3  Agri-ProFocus (2014).

4  OIT (2021a).

Aunque un enfoque pleno con perspectiva de 
género para el desarrollo de cadenas de valor 
debería tratar de comprender los desafíos 
específicos en materia de género que enfrentan 
las mujeres y los hombres, esta guía se centrará 
principalmente en las mujeres. Esto se debe a 
que, en ausencia de un enfoque con perspectiva 
de género (es decir, en las intervenciones que 
no tienen en cuenta el género, o que ignoran 
las diferentes funciones, responsabilidades, 
necesidades y prioridades de las mujeres y los 
hombres), el punto de referencia por defecto 
se basa a menudo en los hombres e ignora 
las diferencias en recursos y las oportunidades 
de que disponen las mujeres, así como las 
limitaciones específicas que pueden enfrentar.

La estructura de este documento de orientación 
es muy similar a la de la Guía de DCV. Por esta 
razón, es recomendable leerlas en paralelo, 
utilizando la Guía de DCV como documento de 
referencia principal y complementándolo con 
estas orientaciones con perspectiva de género. 
Sin embargo, si dispone de poco tiempo o ya está 
familiarizado con el contenido de la Guía de DCV, 
puede utilizar las secciones específicas de este 
documento como una guía independiente.

Esta guía se centra en cada una de las tres 
etapas clave del proceso de desarrollo de 
cadenas de valor: Estrategia, Análisis y Acción. 
La numeración de las distintas secciones de esta 
guía complementaria se corresponde con las de la 
Guía de DCV para facilitar el seguimiento al lector. 
La sección 2, dedicada a la Estrategia, examina el 
proceso de selección de sectores y las diferentes 
formas en que este puede realizarse para 
promover los objetivos de igualdad de género. 
La sección 3, referida al Análisis, profundiza en 
aspectos específicos de cómo realizar un análisis 
de sistemas de mercado con perspectiva de 
género para un sector determinado. Y, por último, 
la cuarta sección, sobre la Acción, examina los 
aspectos prácticos de la etapa de implementación 
relacionados con cuestiones género.
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 X2 
Estrategia: selección 
de sectores y objetivos 
de trabajo decente

La selección de sectores, la etapa inicial en la que los proyectos deciden en qué 
sectores invertirán su tiempo y sus recursos financieros, posiblemente sea la más 
importante del proceso de desarrollo de cadenas de valor, pues en ella se puede 
garantizar un sólido análisis de género. En cada paso intermedio, se pueden tomar 
medidas deliberadas para la promoción de un enfoque con perspectiva de género.
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2.1 Definir el grupo meta y los objetivos de trabajo decente

5  OIT y CAMFED (2021).

En ocasiones, el grupo meta y los objetivos de 
trabajo decente ya han sido decididos por los 
donantes del programa. En otras, se deja que sea 
el propio programa el que los seleccione. En todo 
caso, conviene tener en cuenta cómo garantizar 
que las cuestiones de género estén integradas a 
lo largo del programa.

Grupo objetivo
Si se identifica de manera explícita como objetivo 
a un grupo específico basado en el género, como 
“mujeres”, “hombres jóvenes” o “mujeres refugiadas”, 
es importante hacer de este grupo el punto 
de referencia fundamental de toda decisión 
relacionada con la selección de sectores. No 
basta simplemente con elegir un sector que tenga 
perspectivas económicas prometedoras. Se debe 
prestar la debida atención a cómo su desarrollo 
podría afectar al grupo objetivo, o qué estrategias 
podrían ayudar a asegurar la inclusión positiva de 
este último en las cadenas de valor.

Incluso cuando no se identifica explícitamente 
a las mujeres como el grupo objetivo o cuando 
la igualdad de género no es una de las metas 
explícitas (por ejemplo, en proyectos centrados 
en la “juventud” en general), los programas deben 
tratar de entender de qué manera las normas, 
los roles y las estructuras de poder en materia 
de género influyen en la forma en que las 
mujeres y los hombres participan en diferentes 
sectores e industrias en general.

En todo caso, algo que a menudo puede ser útil 
para alcanzar este nivel de detalle es incluir una 
visión de conjunto que describa los roles de las 
mujeres —tanto de una manera general como 
dentro del sector o industria materia de estudio— 
y contrastarla con la de los hombres. Los roles de 
las mujeres en un determinado sector o cadena de 
valor pueden ser remuneradas y no remuneradas, 
y pueden ser productivas (es decir, actividades 
relacionadas con la producción de bienes para 
el consumo o el comercio y la generación de 
ingresos) y reproductivas (es decir, actividades 
relacionadas con el mantenimiento y la 
reproducción de la mano de obra y la continuidad 
de la familia y la comunidad). Aunque puede que 
las funciones remuneradas y productivas de las 
mujeres sean más visibles, es importante tener 
en cuenta también sus funciones no remuneradas 
y reproductivas, ya que estas actividades son 
igualmente esenciales para el funcionamiento de 
una cadena de valor o un sector económico. 

Por ejemplo, en una evaluación de mercado 
sobre cadenas de valor agrícolas en el norte 

de Ghana5, realizada de manera conjunta por la 
OIT y la CAMFED, un breve capítulo (véase la 
página 15) que precede a la selección de sectores 
explora el papel de las mujeres en la agricultura y 
en las distintas etapas de las cadenas de valor 
agrícolas, desde la producción hasta la 
transformación y la venta en los mercados, 
recopiladas mediante una combinación de 
investigación documental y de campo.

9 	X Enfoques con perspectiva de género para el desarrollo de cadenas de valor: una guía complementaria

https://www.ilo.org/empent/areas/value-chain-development-vcd/WCMS_800039/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/value-chain-development-vcd/WCMS_800039/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/value-chain-development-vcd/WCMS_800039/lang--en/index.htm


Del mismo modo, una reciente evaluación 
sectorial de la OIT sobre el desarrollo de la 

iniciativa empresarial de la mujer en Somalia6 
utiliza los datos primarios y secundarios 
disponibles para elaborar un perfil de las mujeres 
empresarias dentro de la economía (véase la 
página 3): compara a las mujeres y los hombre por 
su participación en la fuerza laboral, la propiedad 
de empresas, los niveles de informalidad y el nivel 
educativo alcanzado, así como las limitaciones 
específicas por motivos de género que afectan a 
las mujeres empresarias, como los roles familiares 
y leyes e instituciones discriminatorias.

   Nota: 

Es importante señalar aquí que claramente 
las “mujeres” no son un grupo único u 
homogéneo. Las mujeres de una región 
determinada suelen tener recursos, 
necesidades, aspiraciones y limitaciones 
diferentes. Sin embargo, en esta etapa 
inicial de selección de sectores, puede ser 
útil explorar las tendencias más amplias 
en relación con los hombres y las mujeres 
para obtener una “visión general” y ayudar 
a acotar el proceso de selección, antes 
de realizar un análisis de género más 
exhaustivo en la sección 3.

Del mismo modo, en ocasiones se junta a dos 
o más grupos como un único grupo objetivo; 
por ejemplo, “mujeres y jóvenes” o “mujeres y 
personas con discapacidad”. Si este fuera el caso, 
es importante distinguir entre estos grupos 
distintos, no tratándolos como un conjunto 
homogéneo y considerando los factores que se 
entrecruzan y que hacen que cada uno tenga 
experiencias, oportunidades y desafíos únicos.

6  OIT (2020a).

7  OIT (2008).

8  OIT (2021b), OIT (2020), OIT (2018a).

Objetivos de trabajo decente
Se puede entender el trabajo decente como la 
aspiración a que todas las mujeres y hombres 
puedan trabajar en condiciones de libertad, 
igualdad, seguridad y dignidad humana. Por 
su parte, los déficits de trabajo decente son 
situaciones en las que esta aspiración no se 
cumple, y pueden incluir lo siguiente7: 

1. Falta de oportunidades de empleo

2. Ingresos inadecuados y trabajo 
improductivo

3. Jornadas laborales excesivamente largas

4. Incapacidad para combinar la vida laboral, 
familiar y personal

5. Presencia de trabajos que deberían ser 
abolidos

6. Falta de estabilidad y seguridad laboral

7. Desigualdad de oportunidades y trato en 
el empleo

8. Entorno laboral inseguro

9. Ausencia de redes de seguridad social

10. Falta de una voz a través de 
representantes de los trabajadores8

Aunque el objetivo general del trabajo decente de 
muchos programas de desarrollo de cadenas de 
valor es principalmente la creación de empleo o la 
mejora de los ingresos, es importante no alentar 
la creación o el incremento de empleos de baja 
calidad. La lista anterior muestra la variedad de 
formas en que el trabajo puede no ser decente. 
Al igual que en el caso del grupo objetivo, los 
programas deben tratar de entender cómo 
los déficits de trabajo decente pueden tener 
impactos diferenciados entre mujeres y 
hombres.
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X Recuadro 2: Género y déficits de trabajo decente

9  OIT (2017).

10  Ibídem.

11  OIT (2018b).

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo los déficits de trabajo decente pueden 
afectar a las mujeres de manera diferente que a los hombres, que deberíamos tener en cuenta al 
reflexionar sobre nuestros objetivos de trabajo decente:

1. Falta de oportunidades de empleo
La tasa de empleo de las mujeres en todo el mundo promedia solo el 42 por ciento, en comparación 
con la cifra correspondiente en el caso de los hombres, que es del 68 por ciento, lo que supone 
una brecha de 26 puntos porcentuales por razones de género.

2. Ingresos inadecuados y trabajo improductivo
La segregación ocupacional hace que las mujeres empleadas estén sobrerrepresentadas en 
los trabajos peor remunerados, y que tengan más probabilidades que los hombres de vivir en 
situación de extrema pobreza laboral.

4. Incapacidad para combinar la vida laboral, familiar y personal
En todo el mundo, las mujeres realizan más del triple del trabajo de cuidados no remunerado 
que los hombres, lo que les hace más difícil combinar el trabajo remunerado con estas otras 
responsabilidades.

6. Falta de estabilidad y seguridad laboral
Los horarios atípicos y el trabajo a tiempo parcial de baja calidad —incluidos los empleos que son 
aceptados para poder adaptarse a las responsabilidades familiares— perjudican de una manera 
desproporcionada a las mujeres. Las mujeres tienen más probabilidades de trabajar menos horas 
que los hombres, y también más probabilidades de trabajar pocas horas en contra de lo que 
preferirían9.

8. Entorno laboral inseguro
En una encuesta mundial realizada en 127 países, más de una de cada diez mujeres informó que 
el abuso, el acoso y la discriminación son un desafío fundamental para su participación en la fuerza 
laboral, la segunda limitación más importante después de tratar de lograr un equilibrio entre el 
trabajo y la familia10.

9. Falta de redes de seguridad social
En todos los países de renta baja y media-baja, una mayor proporción de mujeres tiene un 
empleo informal en comparación con los hombres. Estas mujeres se encuentran a menudo en las 
situaciones de empleo más vulnerables (por ejemplo, como trabajadoras domésticas, trabajadoras 
a domicilio o trabajadoras familiares no remuneradas), lo que se agrava por el hecho de carecer 
de acceso efectivo a la protección social y a la seguridad de los ingresos11.
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     Recuadro 3: Roles de género y trabajo decente en el sector de la construcción

Las normas, los roles y las relaciones de género a menudo hacen que las mujeres y los hombres 
participen de distinta manera en los sectores y las cadenas de valor. Por ejemplo, en el sector 
de la construcción, los hombres tienden a involucrarse más en el trabajo físico, lo que los hace 
más propensos a sufrir accidentes laborales. Esto significa que los déficits de trabajo decente 
más importantes que abordar para los hombres en este sector pueden incluir la seguridad y 
la salud en el trabajo y el acceso a la protección social. Por su parte, las mujeres del sector 
de la construcción tienen más probabilidades de hallar obstáculos para acceder a los puestos 
de trabajo del sector y, cuando logran acceder a ellos, es menos probable que realicen el mismo 
tipo de trabajo físico que los hombres. Esto significa que los déficits de trabajo decente más 
importantes para las mujeres en este sector pueden incluir la disponibilidad de puestos de 
trabajo, la seguridad laboral y, potencialmente, el riesgo de violencia y acoso en el lugar de 
trabajo.

Como ocurre con todos los programas de 
desarrollo, los recursos son limitados, por lo que 
es poco probable que se pueda abordar todos los 
déficits de trabajo decente que se identifiquen. 
Lo importante es reconocer los diferentes 
déficits existentes y de qué manera afectan a 
las mujeres y a los hombres (véase el recuadro 
3), con el fin de dar prioridad a aquellos que se 
consideren más importantes para el programa, 
los socios y los donantes.

	Al concluir este paso, los 
programas deben ser capaces de 
establecer una clara comprensión de 
su grupo objetivo, un análisis de alto 
nivel sobre los diferentes papeles 
que desempeñan las mujeres y los 
hombres en el área de estudio, y un 
reconocimiento de cómo los déficits 
de trabajo decente pueden afectar 
de manera diferente a estos grupos.
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2.2 Establecer criterios de selección de sectores

12  OIT (2016).

El siguiente paso es elaborar criterios para 
seleccionar el sector o sectores en los que se 
va a trabajar. Antes de entrar en los criterios 
específicos, vale la pena considerar los objetivos 
más amplios del programa para la igualdad 
de género. En algunos casos, puede que los 
programas no tengan objetivos específicos en 
materia de igualdad de género y se centren 
en metas más amplias como “más y mejores 
empleos” o “estimular el crecimiento en los 
sectores más productivos”. En estos casos, sigue 
siendo una buena práctica tener en cuenta cómo 
la elección del sector puede afectar de manera 
diferente a las mujeres y a los hombres, lo que 
requeriría adoptar un enfoque con perspectiva de 
género en la selección de sectores.

En los casos en que los programas se centran 
de manera específica en la igualdad de género, 
el objetivo predominante (ya sea explícito 
o implícito) tiende a ser la promoción del 
crecimiento en las cadenas de valor existentes 
y “feminizadas”, ya que esto se vincula fácilmente 
con la metodología “tradicional” de desarrollo 
de cadenas de valor. Sin embargo, también se 
pueden buscar estrategias alternativas, con las 
consiguientes implicaciones para la selección 
de sectores. Por ejemplo, el estudio de alcance 
inicial sobre energía renovable en Somalia12, que 
sirvió de precursor de la evaluación sectorial del 
desarrollo de la iniciativa empresarial de la mujer, 
destacó la falta de competencias en este nuevo 
sector como una oportunidad para promover 
la inclusión de las mujeres en la capacitación 
técnica y empresarial (véase el recuadro 4).

   Recuadro 4: Las mujeres en el sector de las energías renovables en Somalia

Tradicionalmente, el sector de la energía ha sido un ámbito dominado por los hombres, pero el 
sector de las energías renovables de Somalia se encuentra en una posición única en la que 
las habilidades deben desarrollarse desde cero. Por lo tanto, se pueden minimizar desde un 
comienzo las disparidades de género mediante la inclusión de las mujeres en la capacitación 
técnica y empresarial, a la par que se toman en cuenta debidamente las normas, los acuerdos y 
los comportamientos socioculturales.
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Consideraciones clave para la selección de sectores 
según el objetivo de igualdad de género

El siguiente cuadro resume algunas de las consideraciones clave para la selección de sectores en función 
de los diferentes objetivos de igualdad de género.

Objetivo de igualdad de género Consideraciones para la selección de sectores

1.  Promover el crecimiento 
en un sector existente 
dominado por las mujeres

La selección de sectores debe preseleccionar los sectores cuyo 
crecimiento seguirá teniendo un impacto neto positivo en los 
sectores dominados por las mujeres. Los criterios de selección 
deberían considerar cuál de estos sectores tiene el mayor 
potencial para la creación de trabajo decente.

2.  Fomentar el empleo de 
las mujeres en un sector 
dominado por los hombres

La selección de sectores debe preseleccionar los sectores con 
alto potencial de crecimiento que actualmente están dominados 
por los hombres, evaluando las oportunidades de incrementar 
la participación femenina, por ejemplo, teniendo en cuenta las 
barreras de entrada y los requisitos de capital, y señalando los 
sectores en los que los roles y las normas de género podrían 
hacer demasiado difícil el ingreso de las mujeres.

3.  Mejorar el valor añadido de las 
mujeres en un sector mixto

La selección de sectores debe centrarse en los sectores de 
alto potencial en los que tanto las mujeres como los hombres 
participan en la cadena de valor pero la mayor parte del valor 
añadido corresponde a las funciones dominadas por los 
hombres (por ejemplo, la agregación o el procesamiento de 
productos agrícolas).

4.  Promover el empleo femenino 
en un sector “nuevo”

La selección de sectores debe identificar los sectores “nuevos” o 
emergentes en los que las normas relativas a los roles de género 
pueden no estar aún establecidas o son lo suficientemente 
fluidas como para ser definidas por los actores del mercado, 
y tratar de promover el trabajo decente para las mujeres en 
estos sectores.

	X Enfoques con perspectiva de género para el desarrollo de cadenas de valor: una guía complementaria14



En cuanto a los criterios de selección de sectores, 
la Guía del DCV sugiere que los proyectos de 
cadenas de valor utilicen tres criterios generales:

 X Relevancia para el grupo objetivo: potencial 
para el grupo objetivo en el sector, y naturaleza 
de los retos de trabajo decente a los que se 
enfrenta.

 X Oportunidad de crecimiento inclusivo: 
oportunidades de crear más y mejores puestos 
de trabajo en la cadena de valor principal 
mediante el crecimiento del sector y el acceso 
a nuevos mercados.

 X Viabilidad del cambio: en qué medida un 
proyecto podrá facilitar el cambio dado el 
contexto del sector y del país.

La Guía destacan la considerable flexibilidad 
que estos criterios generales ofrecen a los 
programas para que puedan adaptarlos a 
sus propios objetivos. Para cada uno de los 
tres criterios, se pueden utilizar subcriterios 
específicos y preguntas de orientación que 
permitan incorporar un enfoque con perspectiva 
de género, basado en el objetivo u objetivos 
concretos de igualdad de género antes señalados.

Con el fin de brindar a los programas algunas 
orientaciones prácticas sobre cómo adoptar un 
enfoque más sensible a las cuestiones de género 
en el proceso de selección de sectores, el cuadro 
que se presenta a continuación ofrece un menú 
de preguntas de orientación sobre los tres 
criterios básicos antes mencionados, junto con 
algunos subcriterios sugeridos. El objetivo es que 
estas preguntas puedan utilizarse como punto 
de partida para que los profesionales desarrollen 
su propio plan de investigación en función del 
alcance del programa.

X  Criterios generales de selección del sector

 RELEVANCIA
para el grupo objetivo

FACTIBILIDAD
de cambio

OPORTUNIDAD
de crecimiento

inclusivo
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Preguntas de orientación para los criterios de 
selección de sectores con perspectiva de género

CRITERIOS PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN

Relevancia

1.  Presencia del 
grupo objetivo

	X ¿Cuántas mujeres están empleadas en el sector; qué proporción del 
empleo total en el sector representan?

	X ¿Cómo participan las mujeres en el sector?

	X ¿Dónde se sitúan las mujeres en el sector y cuáles son sus funciones 
principales (esto es, remuneradas, no remuneradas, productivas, 
reproductivas)?

2. Aspiraciones 	X ¿En qué medida aspiran las mujeres a trabajar en este sector?

	X ¿Cuáles son las barreras específicas de género que enfrentan al 
respecto (por ejemplo, normas sociales)?

Oportunidad

3. Impacto y escala 	X ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento del sector y qué impulsa 
esas tendencias?

	X ¿Qué impacto tendría el desarrollo de cadenas de valor en el empleo 
de las mujeres y en la economía (si es posible, considere el trabajo no 
remunerado de las mujeres)?

	X Si se centra en la agricultura, ¿existen buenas condiciones climáticas 
para el sector, por ejemplo, si ayudará a crear resiliencia frente al 
cambio climático o a mitigar sus efectos, incluso para las mujeres?

	X ¿Se convertirá el sector en un motor de crecimiento más amplio 
mediante inversión en sectores/servicios complementarios, incluidos 
sectores con alta participación de mujeres?

	X ¿Existen buenas oportunidades para vincular el sector a mercados más 
amplios (regionales, nacionales, internacionales)?

4. Trabajo decente 	X ¿Existe la posibilidad de crear empleos de calidad para las mujeres y de 
mejorar los ingresos y/o la calidad de los empleos existentes?

	X ¿En cuánto tiempo podría lograrse ese impacto?

	X ¿En qué medida se pueden crear más puestos de trabajo en este sector 
para las mujeres, por ejemplo, como agricultoras, microempresarias, 
empleadas?
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Viabilidad

5.  Capacidad de los 
actores del mercado

	X ¿Disponen los actores del mercado de las competencias y los recursos 
necesarios para estimular un cambio positivo hacia la igualdad de 
género en el sistema de mercado?

	X ¿Ha habido inversiones y/o innovaciones significativas en el sector, o 
alguna inversión importante en favor de la inclusión económica de las 
mujeres?

	X ¿Existen posibles consecuencias negativas de la selección de este 
sector (por ejemplo, distorsiones a la seguridad alimentaria, mayor 
carga de trabajo no remunerado para las mujeres) que deban ser 
mitigadas?

	X ¿Cuáles son las barreras de acceso al mercado, en especial para las 
mujeres (por ejemplo, si los actores del mercado están dispuestos a 
contratar/recurrir/apoyar a las mujeres?

6.  Voluntad de cambio 	X ¿Tienen los actores del mercado los incentivos adecuados para cambiar 
su comportamiento, y en especial hacia la inclusión económica de las 
mujeres?

	X ¿Existen actores del sistema de mercado que puedan facilitar un 
cambio a gran escala?

	X ¿Qué tan realista es pensar que abordar estas limitaciones llevará a 
que otros actores del mercado adopten enfoques similares para crear 
un cambio sistémico positivo?

7.   Programas existentes 	X ¿Qué programas financiados por donantes existen, y hay alguno que 
esté dirigido a la inclusión económica de las mujeres?

	X ¿Son complementarios al programa?

	X En caso lo sean, ¿hay potencial para aprovecharlos?

	X Si no es así, ¿distorsionan el sistema de mercado hasta el punto de que 
no se debería seleccionar este sector?

	Al terminar este paso, los programas deben ser 
capaces de articular su(s) objetivo(s) de igualdad de 
género y definir claramente un conjunto de criterios 
de selección con perspectiva género relacionados 
con los criterios generales de relevancia, 
oportunidad y viabilidad que les permitan asignar 
puntuaciones a los sectores potenciales.
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X  Recuadro 5: Desarrollo de cadenas de valor orientadas a la paz 
y con perspectiva de género en entornos frágiles

En entornos frágiles y afectados por conflictos, es fundamental que el desarrollo de cadenas 
de valor se lleve a cabo de una manera que sea sensible a los conflictos y que tome en cuenta 
la paz y las cuestiones de género. Las iniciativas que parten de una buena comprensión de la 
paz, el conflicto y la dinámica de género tienen más probabilidades de alcanzar sus objetivos de 
trabajo y empleo decente, y también de contribuir a la igualdad de género y a la consolidación 
de la paz. En cambio, una planifiación que no cuente con dicha comprensión tendrá dificultades 
para lograr hacer una contribución concreta a la igualdad de género, la paz y el trabajo decente, 
y probablemente fracase.

   La capacidad de respuesta para la paz se refiere a la capacidad que tienen los 
actores que operan en contextos frágiles o afectados por conflictos para ser sensibles 
frente a ellos y contribuir deliberadamente a una paz sostenible mediante la planificación 
técnica de conformidad con sus mandatos. Esto significa abordar expresamente las 
causas del conflicto y fortalecer las capacidades para la paz. Un enfoque con capacidad de 
respuesta para la paz apoya intencionadamente el cambio inclusivo y liderado a nivel local, 
y fortalece la resiliencia de la sociedad frente al conflicto y la violencia.

13  OIT (2020c).

 X Ejemplo de un programa de DCV que 
no toma en cuenta el conflicto ni las 
cuestiones de género: el programa 
se centra en los sectores económicos 
dominados por los hombres de un 
determinado grupo étnico, con lo que 
aumenta involuntariamente su dominio 
de la economía política, lo que agudiza 
las desigualdades en materia de género y 
exacerba los resentimientos y la sensación 
de exclusión y agravio entre otros grupos.

 X Ejemplo de un programa de DCV que 
toma en cuenta la paz y las cuestiones de 
género: los sectores para los programas de 
desarrollo de cadenas de valor son elegidos 
porque ofrecen oportunidades de empleo 
y desarrollo empresarial a las mujeres y 
los hombres de todos los grupos étnicos, 
incluidos los actualmente marginados 
de la economía, y toman en cuenta para 
la selección de sectores los criterios con 
perspectiva género del cuadro 2.

2.3 Preselección de sectores13

El siguiente paso consiste en aplicar nuestros 
criterios y subcriterios de selección con perspectiva 
de género establecidos, recopilando información 
preliminar para pasar de una larga lista de sectores 
potenciales a una lista más reducida.

Para la lista larga, puede ser útil aprovechar 
el conocimiento local de su equipo de 
investigación, así como los datos secundarios 
pertinentes, para enumerar el conjunto de 
posibles sectores en los que podría participar su 
grupo objetivo basándose en lo que es viable en 
la región geográfica de estudio.

Por ejemplo, en la evaluación de mercado de las 
cadenas de valor agrícolas para mujeres jóvenes 
de Ghana, que se centró principalmente en 

promover el crecimiento en sectores ya existentes 
dominados por mujeres (objetivo 1 de igualdad 
de género) y al mismo tiempo consideró la mejora 
del valor añadido para las mujeres en sectores 
mixtos (objetivo 3), el equipo de investigación 
estableció una lista larga de veinticinco cadenas 
de valor (o subsectores) agrícolas relevantes para 
las mujeres jóvenes en el norte del país. Esta lista 
larga se redujo a una lista de tres mediante una 
revisión de los pros y los contras relativos de los 
diferentes subsectores en relación con los criterios 
de selección con perspectiva de género, con 
información recopilada mediante entrevistas con 
informantes clave, el conocimiento local del equipo 
e investigación documental (véase el recuadro 8 
para más información sobre este ejemplo).
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    Recuadro 6: Competencias del equipo de investigación 
para un enfoque con perspectiva de género

Hay algunos pasos sencillos que puede tomar en cuenta al formar su equipo de investigación 
para garantizar una buena distribución de competencias que mejore el potencial de un enfoque 
con perspectiva de género:

Conocimiento local
¿Hay miembros del equipo que formen parte de la comunidad local?

Esto ayudará a facilitar el acceso a diferentes miembros de la comunidad durante su investigación. 
Contar con personas de su equipo que hablen el idioma local también facilitará la comunicación 
y a menudo significa que habrá una cultura y un entendimiento compartidos que pueden ser 
“traducidos” o explicados al resto del equipo para mejorar la calidad general de la investigación.

Equilibrio de género
¿Tiene un equipo de investigación diverso y equilibrado en cuanto a género? 

Esto fomentará un enfoque con perspectiva al género al permitir que el equipo comprenda 
mejor las dinámicas de género en juego, algo relevante sobre todo en sociedades segregadas 
por género, donde la falta de equilibrio de género en el equipo puede limitar significativamente 
el acceso a la recopilación de datos tanto de mujeres como de hombres.

Experiencia en materia de género
¿Su equipo tiene algún grado de experiencia en materia de género? Si no es así, ¿puede 
recurrir a la experiencia de otros colegas?

Esto permitirá al equipo recurrir a conocimientos técnicos específicos para combinar las 
percepciones del proceso de recopilación de datos con un marco analítico claro para evaluar las 
relaciones de género. Si esto no es posible, el equipo por lo menos debería ser consciente de la 
importancia de adoptar un enfoque con perspectiva género y de quiénes son los colegas ajenos 
al equipo de investigación a los que se puede consultar con respecto a estas cuestiones.

	Al terminar este paso, los 
programas deberían contar con una 
lista preseleccionada, con perspectiva 
de género y basada en pruebas, 
de los sectores considerados más 
prometedores para desarrollar una 
investigación más profunda.
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2.4 Examinar los sectores
Este paso implica llevar a cabo una revisión más 
exhaustiva de los sectores preseleccionados 
para determinar cuáles tienen mayor potencial 
para mejorar los resultados del trabajo decente 
para su grupo objetivo. A menudo, esto se 
hace mediante una evaluación rápida de 
mercado (ERM). Una ERM va más allá de la 
preselección inicial en términos del nivel de 
detalle y consiste en evaluar qué sectores tienen 
más probabilidades de cumplir con los criterios 
específicos de selección y con los objetivos del 
proyecto. Su objetivo es reducir aún más la lista 
de sectores preseleccionados y concluir con una 
justificación basada en evidencia empírica para 
la elección del sector o sectores, e incluso los 
subsectores específicos, en los que se realizará 
la intervención. Una ERM utiliza varias fuentes de 
datos: investigación documental, entrevistas y 
discusiones grupales con una amplia variedad de 
actores del mercado.

Es importante adoptar un enfoque con 
perspectiva de género para la recopilación 
de datos, lo que puede hacerse tomando en 
cuenta algunas consideraciones básicas que se 
esbozan en la siguiente lista de verficación. Tenga 
en cuenta que estas consideraciones le serán 
igualmente importantes para la etapa de análisis, 
más adelante en el proceso.

Es una buena idea tener a la mano sus criterios 
con perspectiva de género para la selección 
de sectores y las preguntas de orientación 
cuando recopile sus datos, para ayudar a centrar 
su investigación durante la ERM y profundizar en 
las normas, los roles y las relaciones de género. 
Una vez que haya recopilado los datos relevantes, 
podrá analizar sus resultados en función de 
estos criterios para determinar la selección final 
de las cadenas de valor, e incluso identificar las 
limitaciones emergentes dentro de sus sistemas 
de mercado.
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   Recuadro 7

Lista de verificación: un enfoque con perspectiva 
de género para la recopilación de datos

	X Datos desglosados 
por sexo

En el caso de las fuentes de datos secundarias, ¿ha buscado estadísticas desglosadas por 
sexo (es decir, masculino y femenino, y, donde sea culturalmente apropiado y existan 
datos disponibles, que incluyan opciones no binarias o de otro tipo)? Si tales datos no están 
disponibles, ¿ha intentado buscar datos similares de sectores comparables en el mismo país, 
o datos del mismo sector en países vecinos como un indicador indirecto?

Esto nos ayuda a comprender las situaciones diferenciadas que pueden experimentar las mujeres 
y los hombres dentro del sector.

Para la recopilación de datos primarios, ¿ha registrado si la información que está recopilando 
proviene de hombres o de mujeres? 

Una simple indicación del tipo M/F puede ayudarlo a codificar sus datos y permitir un análisis 
básico basado en el género.

	X Análisis de los roles 
de género

¿Ha tratado de comprender cómo las mujeres y los hombres se ven afectados de manera 
diferente dentro de los sectores y entre sectores?

Por ejemplo, las mujeres y los hombres pueden estar concentrados en diferentes etapas de la 
cadena de valor, o incluso pueden enfrentar diferentes retos dentro de las mismas funciones. 
En caso de duda, pregunte a las mujeres y a los hombres. Puede empezar preguntando cuál es 
la representación global de las mujeres y los hombres en el sector; si las funciones que suelen 
desempeñar las mujeres y los hombres difieren, y, si es así, de qué manera; y cuáles son los 
principales retos para el trabajo decente a los que se enfrentan las mujeres y los hombres en el 
sector.

	X Puntos  
de vista diversos

¿Ha buscado de manera proactiva un conjunto de puntos de vista diversos que representen 
fielmente a las mujeres y los hombres a los que se dirige su programa?

La participación de diversos grupos revelará diferentes realidades de vida. La interseccionalidad 
también es importante en este caso: reconocer que no basta con preguntar a los hombres y 
a las mujeres por sí mismos, sino también solicitar las opiniones de personas de diferentes 
estratos sociales, tomando en cuenta características como edad, raza, clase social, origen étnico, 
orientación sexual, discapacidad, etc.

	X Métodos mixtos ¿Ha utilizado una combinación de datos cuantitativos y cualitativos? 

Se trata de una buena práctica en general, pero es aún más importante desde una perspectiva 
de género porque nos ayuda a ir más allá del “qué” para entender el “cómo” y el “por qué” de las 
relaciones de género.

	X Consideraciones 
prácticas

¿Ha tenido en cuenta los aspectos prácticos que podrían limitar la participación en función 
del género y sesgar los datos recopilados?

Por ejemplo, debe tener en cuenta las posibles limitaciones de tiempo y movilidad de los hombres 
y (más a menudo) de las mujeres a la hora de planificar el momento y el lugar de las entrevistas y 
los grupos de discusión.

¿Qué medidas puede tomar para superar estas limitaciones?

Por ejemplo, facilitar el transporte al lugar de la reunión y organizar un servicio de guardería 
gratuito en el lugar para que las personas con responsabilidades de cuidado también puedan 
participar de manera relevante.

Inspirado en la Gender Mainstreaming in Development Cooperation How-To Guide (OIT) y la Gender and Cocoa Livelihoods Toolbox (KIT, World 
Cocoa Foundation)
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  Recuadro 8: Selección de sectores con perspectiva de género en la práctica en Ghana

Continuando con la evaluación de mercado de OIT-CAMFED de cadenas de valor agrícolas para mujeres 
jóvenes en el norte de Ghana, sobre la base de la evaluación inicial, el equipo de investigación redujo la 
lista larga de veinticinco “subsectores” potenciales dentro del sector agrícola a tres: el karité, el maní 
o cacahuete y una cartera de hortalizas que incluye el tomate, el ají o chile, la cebolla y la okra.

A partir de esta preselección inicial, se llevó a cabo un ejercicio de análisis mediante investigación 
documental y de campo. Para la investigación sobre el terreno, un equipo compuesto por dos ghaneses 
—un hombre y una mujer— realizó entrevistas a informantes clave y debates en grupos de discusión 
con una amplia variedad de actores, como personal gubernamental; investigadores universitarios; 
participantes actuales y potenciales de la cadena de valor femenina, incluidos agricultores, procesadores 
y minoristas; asociaciones y cooperativas de mujeres productoras; y asociaciones comunitarias de 
ahorro y préstamo (VSLA por sus siglas en inglés) para mujeres.

El equipo buscó obtener opiniones diversas de hombres y mujeres que trabajan en las cadenas de 
valor. Para la mayoría de las discusiones, el equipo de investigación se organizó de antemano con los 
encuestados para reunirse con ellos en su lugar de trabajo a una hora que les resultara conveniente, 
lo que permitió mitigar las posibles limitaciones de tiempo y movilidad. Sobre la base del ejercicio de 
análisis, el equipo de investigación asignó a cada cadena de valor potencial una puntuación de 1 a 3 en 
los tres criterios, similar a un sistema de clasificación rojo-ámbar-verde. La calificación de los sectores 
se muestra en el cuadro siguiente.

Cadena de valor Relevancia Oportunidad Viabilidad TOTAL
Karité 3 3 2 8

Maní 2 2 2 6

Hortalizas 1 2 2 5

Los datos recopilados mostraron que el karité era muy relevante para el grupo objetivo, ya que se 
trata de un sector “feminizado” con muchas historias de éxito de MIPYME propiedad de mujeres, 
lo que ha influido de manera positiva en las aspiraciones de las jóvenes para trabajar en el sector. 
Había buenas oportunidades de crecimiento dada la demanda de karité ghanés, que es sumamente 
valorado en los mercados internacionales de cosméticos por su alto contenido en estearina y grasa 
total. El gran número de intermediarios que agregan costos en lugar de valor supuso un reto potencial 
para el desarrollo de la cadena de valor en relación con los criterios de oportunidad, mientras que el 
elevado número de programas de donantes también representó un riesgo potencial de viabilidad en 
función de si estos complementarían un enfoque de desarrollo de cadenas de valor o si terminarían 
distorsionando el mercado local.

El maní, por su parte, también se consideraba tradicionalmente un “cultivo de mujeres” y tenía una 
gran producción agregada en el norte del país. Sin embargo, el tamaño de las parcelas solía ser muy 
pequeño, lo que podía limitar la escala debido a los elevados costos de búsqueda y agregación. Las 
mujeres también enfrentan dificultades en las épocas de siembra y cosecha porque los cultivos 
de cereales predominantemente “masculinos” (por ejemplo, el mijo y el sorgo) suelen plantarse y 
cosecharse primero, lo que da lugar a un exceso de trabajo para las mujeres, así como a posibles 
pérdidas posteriores a la cosecha debido al escaso tiempo del que disponen para el procesamiento del 
maní durante la temporada de siembra de cereales, que coincide con este periodo.

Por último, el sector de las hortalizas era relativamente mixto, pues tanto las mujeres como los 
hombres participaban con funciones similares. Sin embargo, pocas mujeres jóvenes aspiraban a 
trabajar en el sector —pues lo consideraban asociado a la pobreza—, y las oportunidades de agregar 
valor eran limitadas en comparación con las otras dos cadenas. Se podía obtener un rendimiento rápido 
debido a los cortos periodos de gestación, aunque esto se veía atenuado por la limitada vida útil de 
los productos frescos sin instalaciones adecuadas de almacenamiento en frío, lo que podía conducir a 
importantes pérdidas después de la cosecha.

A partir de este ejercicio de análisis del sector, el programa decidió explorar las cadenas de valor del 
karité y el maní como las más prometedoras para un mayor análisis y acción.
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	Al completar este paso, los programas 
deben haber desarrollado una justificación, con 
perspectiva de género y basada en evidencia 
empírica, para el sector o los sectores seleccionados, 
en relación con las principales conclusiones de la 
evaluación rápida de mercado.

2.5  Participación de los actores  
y toma de decisiones participativa

El último paso del proceso de selección de sectores 
consiste en validar la elección del sector o sectores 
con los actores locales. Esto ofrece la oportunidad 
de presentar las principales conclusiones del 
análisis y crear un consenso en torno a la selección 
final. Desde una perspectiva de género, es 
importante tener en cuenta dos cuestiones clave: 
¿quiénes asisten a la reunión y quiénes pueden 
expresar sus opiniones en ella? 

La primera cuestión tiene que ver con las personas 
invitadas. Reflexione bien sobre quién quiere 
que esté presente en el taller de validación, 
y considere la posibilidad de invitar a diversos 
grupos que representen a las mujeres dentro 
y fuera del sector. ¿Se han cursado invitaciones 
a todas las personas que fueron consultadas 
durante la investigación? ¿Incluye esto a las 
mujeres empresarias, a las asociaciones/
cooperativas de mujeres, a los grupos de 
mujeres y a los especialistas en género de las 
organizaciones internacionales de desarrollo? 

Más allá del tema de las invitaciones, ¿ha tenido 
en cuenta otras consideraciones para fomentar 
la asistencia real, como el horario, el lugar, 
el transporte y el cuidado de los niños (como 

se indica en el recuadro 7)? En este caso, es 
recomendable aprovechar los conocimientos 
locales de su equipo de investigación para 
organizar la logística del taller.

La segunda parte está referida al debate. Es 
importante no dejar que ciertos grupos 
dominen el debate y lo orienten a su favor. A 
menudo, los hombres dominan la conversación, 
por lo que, incluso si las mujeres asisten, puede 
que sus voces y opiniones no sean escuchadas. 
Aquí es donde entran en juego las habilidades 
de facilitación: un facilitador experto puede 
alentar una participación equilibrada entre 
géneros en los debates y crear un espacio para 
que las mujeres (y los hombres) compartan 
sus opiniones. Esto puede hacerse a través 
de grupos más pequeños que fomenten una 
participación activa, o mediante diferentes 
formas de recopilar las opiniones, como por 
medios escritos y orales. En algunos contextos, 
sobre todo en aquellos donde las normas sociales 
son más conservadoras, puede que incluso 
sea conveniente realizar sesiones separadas 
con hombres y mujeres para obtener toda su 
información.

	Al concluir este paso, los programas 
deben haber logrado un consenso sobre 
a la elección final del sector o sectores 
y haber generado la aceptación de los 
actores locales. 
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 X3 
Análisis: Comprender las 
causas subyacentes de los 
déficits de trabajo decente

La etapa de análisis profundiza en cómo realizar un análisis de sistemas de mercado 
sensible a las cuestiones de género en un sector determinado. En muchos sentidos, los 
pasos de esta sección siguen la estructura de los de la sección anterior sobre selección 
de sectores, pero con mayor detalle en el mapeo de la cadena de valor, la comprensión 
del sistema de mercado más amplio y el análisis de las principales limitaciones para 
el desempeño del sector. En cada uno de estos pasos, pueden tenerse en cuenta 
consideraciones adicionales para la promoción de un enfoque con perspectiva de género.
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3.1  Hacer un mapeo del funcionamiento de la cadena de valor 
principal y comprender los déficits de trabajo decente

14  FAO (2018).

15  FAO (2018).

El primer paso es un ejercicio de mapeo de la 
cadena de valor. Esto ayuda a obtener una imagen 
más clara de la cadena de valor al desglosar las 
transacciones y relaciones que se dan de principio 
a fin para un determinado producto o servicio, 
desde las materias primas y los productores hasta 
la venta al por menor y los usuarios finales.

Un mapeo de la cadena de valor con perspectiva 
de género revela información clave sobre la 
división del trabajo en función del género a lo 
largo de la cadena de valor. Cuando se realiza 
correctamente, también ayuda a visibilizar el 
trabajo de las mujeres, dado que gran parte del 
trabajo que las mujeres aportan a las cadenas de 
valor puede no ser remunerado, no ser reconocido 
o estar “oculto” en la economía informal14.

Para ello, se puede seguir el mismo procedimiento 
descrito en la Guía de DCV, teniendo en cuenta:

 X El proceso por el que pasa el producto/servicio 
hasta llegar al cliente final. 

 X Los actores clave del mercado que participan 
en las transacciones de la cadena de valor 
principal.

 X El añadido de valor que se da en cada paso de 
la cadena.

 X Los canales de mercado a través de los cuales 
el producto/servicio llega al usuario final.

 X Las relaciones entre los actores de la cadena 
de valor principal y sus características.

 X La información sobre los precios y los flujos 
financieros en los distintos niveles y entre ellos.

Antes y durante su evaluación de estos elementos, 
le recomendamos utilizar las siguientes preguntas 
de orientación relacionadas con el género.

Es posible que pueda encontrar parte de esta 
información en fuentes secundarias, sobre todo 
si otras organizaciones han realizado estudios 
similares. Sin embargo, dado que buena parte 
de la información que intentamos desvelar no 
es tan evidente —como el trabajo “invisible” que 
proporcionan las mujeres—, es recomendable 
tener preguntas formuladas y preparadas sobre 
estos temas y hablar con mujeres y hombres a 
lo largo de la cadena de valor para obtener esta 
información de primera mano.

El mapeo puede presentarse como un texto 
narrativo, pero es mucho más eficaz cuando se 
muestra visualmente en forma de un mapa de la 
cadena de valor. Se pueden resaltar las diferencias 
de género utilizando diferentes iconos y/o 
colores para representar a los hombres y a las 
mujeres, con diferentes tamaños que indiquen 
las diferentes proporciones presentes en cada 
etapa. De este modo, quedará inmediatamente 
claro si las mujeres tienen una participación 
igualitaria en cada etapa de la cadena de valor 
o si se concentran solo en determinadas partes 
de ella15.

No existen reglas rígidas sobre cómo representar 
visualmente un mapa de cadena de valor con 
perspectiva de género, por lo que esta es una 
oportunidad para que el equipo sea creativo. 
A manera de inspiración, he aquí un ejemplo 
representativo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en 
rojo), contrastado con la misma cadena de valor 
ilustrada con un mapa básico sin perspectiva de 
género (en azul).

25 	X Enfoques con perspectiva de género para el desarrollo de cadenas de valor: una guía complementaria



   Recuadro 9

Preguntas de orientación para el mapeo  
de cadenas de valor con perspectiva de género

 X ¿Cuál es la proporción de mujeres y hombres empleados en cada etapa de la cadena?

 X ¿Qué proporción aproximada de las empresas involucradas en cada etapa es propiedad de mujeres 
y hombres? 

 X ¿Se paga por igual a mujeres y hombres por tareas de igual valor?

 X ¿Existen diferencias de género relacionadas con el añadido de valor? Por ejemplo, ¿las mujeres se 
concentran usualmente en las etapas de menor valor añadido o en los puestos peor remunerados?

 X ¿Hay más probabilidades de que las mujeres tengan un empleo informal?

 X ¿Qué actores del mercado tienen mayor poder en el sector, como los que fijan los precios, y va esto en 
detrimento de las mujeres que trabajan en la cadena?

 X ¿Las mujeres y los hombres que trabajan en la cadena de valor tienen canales de comercialización 
distintos? Si esto es así, ¿cuáles son algunas de las principales diferencias en sus características (por 
ejemplo, tamaño del mercado, número de competidores, requisitos de calidad)?

 X ¿En qué medida influye el trabajo no remunerado de las mujeres (por ejemplo, como trabajadoras 
familiares o mediante su contribución a un negocio familiar) en la cadena de valor?
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X Diagrama ciego al género de una cadena de valor

Producción Agregación Procesamiento Distribución

Producción Agregación Procesamiento Distribución Mercado

Mercado

Mercado 
local

Mercado 
nacional

ExportaciónSupermercadosMayoristas
Grandes 

centros de 
transformación

Productores 
a gran escala 

Pequeños 
productores 

Trabajo no 
remunerado

Trabajo no 
remunerado

Ca
de

na
 fo

rm
al

Procesadores 
a pequeña 

escala
Minoristas 

locales

Ca
de

na
 in

fo
rm

al

Mercado 
local

Mercado 
nacional

ExportaciónSupermercados

Mayoristas

Grandes 
centros de 

transformación
Productores 
a gran escala

Pequeños 
productores 

Procesadores 
a pequeña 

escala

Minoristas 
locales

X Diagrama sensible al género de una cadena de valor

Fuente: FAO, 2018.
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Como queda claro en el mapa con perspectiva 
de género, las mujeres y los hombres están 
representados con íconos rojos y negros 
respectivamente, y el tamaño de los íconos 
representa la proporción relativa de mujeres y 
hombres en cada etapa. Obsérvese que la cadena 
de valor también se ha separado en una cadena 
formal y otra informal, en la que los hombres 
dominan la primera y las mujeres, la segunda. 
Los diferentes canales de comercialización 
se muestran a través de las diferentes flechas. 
Por último, se ha tenido en cuenta el trabajo no 
remunerado de las mujeres, lo que demuestra 
que las mujeres no son remuneradas por su 
trabajo y tienen poco o ningún control sobre los 
ingresos generados16.

 El trabajo no remunerado de las mujeres 
se refiere aquí al trabajo no remunerado 
que contribuye directamente a la cadena 
de valor —por ejemplo, como mano de obra 
familiar o mediante su contribución a un 
negocio familiar— y no al trabajo doméstico 
y de cuidados no remunerado que sustenta 
todas las cadenas de valor y, de hecho, a la 
sociedad en su conjunto.

16  Ibídem.

Una parte secundaria de este paso es remitirse 
a los déficits de trabajo decente explorados 
inicialmente en la sección 2.1. Ahora que 
centramos firmemente nuestra atención en 
un sector determinado, es importante volver a 
examinar los posibles déficits de trabajo decente 
que están en juego, así como intentar comprender 
cómo las mujeres y los hombres pueden estar 
experimentando diferentes déficits de trabajo en 
los diferentes pasos de la cadena de valor. Utilice 
su investigación y análisis con perspectiva de 
género iniciales, así como las orientaciones de los 
recuadros 2 y 9, para explorar cómo las mujeres 
y los hombres pueden enfrentarse a déficits 
de trabajo decente adicionales particulares 
debido a su posición única dentro de la cadena 
de valor, o quizás debido a las normas sociales 
predominantes en materia de género.

Al igual que en el caso de la selección de sectores, 
no se trata aquí de abordar todos los déficits, sino 
de reconocer hasta qué punto los distintos 
déficits de trabajo decente afectan de manera 
diferente a las mujeres y a los hombres en 
la cadena de valor, de modo que el programa 
pueda centrarse en aquellos que se consideren 
prioritarios.

	Al finalizar este paso, los 
programas deben tener una clara 
comprensión de los principales 
actores, transacciones y procesos 
implicados en la cadena de valor, y 
de cómo las relaciones de género 
y los déficits de trabajo decente se 
entrecruzan con ellos.
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    Recuadro 10: Resiliencia frente a desastres y DCV con perspectiva de género

Las mujeres suelen ser las más afectadas por los impactos socioeconómicos tanto de los desastres 
repentinos como de los graduales (por ejemplo, el cambio climático). Esta desproporción en 
términos de exposición y vulnerabilidad se explica por varios factores, como el menor nivel de 
acceso a recursos económicos, educación e información. La reducción del riesgo de desastres 
(RRD) y las respuestas frente a ellos también tienen dimensiones de género, ya puede ocurrir 
que las necesidades y preferencias de las mujeres sean pasadas por alto en la planificación y 
prestación de ayuda. Tener en cuenta las cuestiones de género en las respuestas a los desastres 
es fundamental no solo por las vulnerabilidades relativas al género que se producen en estas 
crisis, sino también para aprovechar los conocimientos, las habilidades y las experiencias de 
las mujeres como medio para mejorar la equidad y la eficacia de la prevención, preparación, 
respuesta y recuperación frente a desastres.

Cada vez son más los llamados para potenciar la integración de la perspectiva de género en la 
respuesta y el desarrollo de resiliencia frente a desastres. La Recomendación de la OIT sobre el 
empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, núm. 205 (2017) destaca la necesidad de 
reconocer que las crisis afectan de manera diferente a las mujeres y a los hombres, así como la 
importancia fundamental de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas para prevenir y responder a las crisis, facilitar la recuperación y fomentar la resiliencia. Del 
mismo modo, el estudio conjunto de las Naciones Unidas de 2021 sobre la igualdad de género 
y el empoderamiento y liderazgo de las mujeres en la RRD destaca como una de sus principales 
recomendaciones la necesidad de innovar para apoyar la resiliencia económica de las mujeres.

En contextos afectados por desastres, el desarrollo de cadenas de valor con perspectiva de 
género puede ser un mecanismo esencial para promover la resiliencia. 

Por lo tanto, a la hora de diseñar y aplicar intervenciones de análisis/desarrollo de cadenas de 
valor en dichos contextos, es importante tener en cuenta, entre otras cosas:

 X La relativa vulnerabilidad y preparación frente a desastres de los sectores en los que operan las 
empresas de mujeres, incluidos los servicios de apoyo, las redes empresariales y la logística; 

 X La disponibilidad y el acceso de las empresas de mujeres a los servicios de desarrollo 
empresarial (SDE) y otros servicios para incorporar la gestión del riesgo de desastres, incluidos 
los análisis de riesgo de la ubicación de las empresas, las prácticas resilientes ante desastres 
en la construcción de los lugares de trabajo, las prácticas seguras en las operaciones y los 
procedimientos de las empresas, y la gestión de la continuidad de la actividad empresarial, 
a fin de permitir que las empresas se preparen y sigan funcionando de manera sostenible en 
situaciones de crisis.

 X La disponibilidad y el acceso de las empresas de mujeres a los servicios financieros y a los 
mecanismos de transferencia de riesgos, como los seguros contra fenómenos meteorológicos 
extremos.
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3.2 Analizar las limitaciones para el desempeño del sector

17  FAO (2018).

Una vez completado el mapa de la cadena de valor, 
el siguiente paso es adoptar una visión holística 
del sistema de mercado más amplio. Esto implica 
identificar los actores y factores importantes, más 
allá de la cadena de valor principal, que tienen una 
influencia importante en el sector.

La Guía de DCV muestra cómo el diagrama de 
sistemas de mercado —la llamada “dona” o 
“rosquilla”— puede utilizarse para esbozar las 
diversas funciones y normas de apoyo que rodean 
la cadena de valor principal. Esto nos ayuda a 
identificar aquellas que no funcionan bien y 
que representan las principales limitaciones del 
sector.

Un enfoque con perspectiva de género añade otra 
dimensión a esto, en la forma de limitaciones por 
motivos de género: las restricciones al acceso de 
las mujeres a los recursos y las oportunidades 
que resultan de la discriminación por razones de 
género17.

En última instancia, esto se reduce a acceso y 
capacidad de agencia: ¿tienen las mujeres el 
mismo acceso a las habilidades, los recursos y 
las instituciones económicas como para poder 

competir en los mercados, o están restringidas a 
un grado inferior y a funciones peor remuneradas 
(o incluso no remuneradas)? ¿Tienen la capacidad 
de agencia de tomar decisiones y actuar en 
consecuencia, controlar los recursos y gestionar 
su propio tiempo y carga total de trabajo?

Las limitaciones por motivos de género pueden 
manifestarse en diferentes partes del sistema 
de mercado. Al igual que en la selección de 
sectores, en este caso es importante adoptar 
un enfoque con perspectiva género para la 
recopilación de los datos: hablar con mujeres 
y hombres, buscar puntos de vista diversos, 
desglosar los datos por sexo, analizar los roles 
de género, contar con un equipo de investigación 
equilibrado en cuanto al género y adaptar las 
consideraciones prácticas de la investigación 
para alentar la participación femenina (véase el 
recuadro 7).

El diagrama de “rosquilla” aumentado que se 
presenta a continuación sugiere algunas de las 
áreas clave del sistema de mercado en las que 
pueden existir RRG, y qué tipo de preguntas 
de orientación podemos formular para 
determinarlas.

X  Modelo de sistema de mercado 
para el sector turístico 
y la industria hotelera

Fuente: OIT, 2021a.

Servicios 
empresariales

Financiamiento

Promoción

Información
Tecnología 

e 
innovación

Coordinación

Infraestructura

Regulaciones

Estándares Leyes

Reglas 
y normas 
informales

Establecer 
y hacer cumplir 

las normas

Informar y 
comunicar

Cadena de valor del turismo: 
mercados principales

Agencias de viajes y 
agencias integradoras 

de viajes

Guías 
turísticos Hotelería Visita a lugares 

turísticos y ocio Transporte

FUNCIONES DE APOYO

REGLAS

30 	X Enfoques con perspectiva de género para el desarrollo de cadenas de valor: una guía complementaria



NORMAS Y REGULACIONES
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CADENA DE VALOR PRINCIPAL

Tecnología e innovación
 X ¿Cuál es la distribución por género de la propiedad de 
teléfonos móviles y teléfonos inteligentes?

 X ¿Tienen las mujeres el mismo acceso a la tecnología 
relevante y a la formación necesaria para acceder a 
la información clave del sector y para desarrollar sus 
negocios (por ejemplo, internet, teléfonos inteligentes, 
redes sociales, etc.)?

Infraestructura
 X ¿Tienen las mujeres acceso igualitario a los diferentes 
medios de transporte?

 X ¿Es menos probable que las mujeres tengan su propio 
medio de transporte?

 X ¿Están las mujeres limitadas en cuanto a su movilidad? 
¿Se las disuade de viajar solas? ¿Cómo repercute esto en 
su acceso a los mercados y a otras funciones cruciales 
para su trabajo?

 X ¿Existe un acceso fácil al agua potable? ¿Cómo se 
distribuye el trabajo de recolección de agua en función 
del género? ¿Cómo repercute esto en el tiempo y el 
trabajo total de las mujeres?

 X ¿Existe suficiente infraestructura social, como servicios 
de atención para niños/ancianos?

 X Si no es así, ¿quién se encarga de estas funciones 
sociales? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Son remunerados 
por ello o no?

Reglas y normas informales
 X ¿Cuáles son las normas sociales relativas a los roles de género y cómo 
pueden afectar negativamente a las mujeres y a los hombres en el 
sistema de mercado? Por ejemplo, las costumbres imperantes en torno 
a las interacciones entre hombres y mujeres que hacen que las mujeres 
queden relegadas como mercado.

 X ¿Prevalecen los estereotipos de género, como el de los hombres como 
sostén de la familia y las mujeres como cuidadoras?

 X ¿Las mujeres se enfrentan a limitaciones adicionales de tiempo y 
movilidad que les impiden acceder a servicios cruciales para hacer 
crecer su negocio en el sector?

 X ¿Cómo se reparten los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico 
entre mujeres y hombres?

 X Teniendo en cuenta este trabajo, ¿existe una brecha de género en 
términos del trabajo total (remunerado + no remunerado) entre 
hombres y mujeres?

 X ¿Son las mujeres más propensas a sufrir violencia y acoso en su trabajo 
en el sector?

 X ¿Se enfrentan las mujeres a otras formas de discriminación por motivos 
de género?

Financiamiento
 X ¿Tienen las mujeres y los hombres el mismo 
acceso al financiamiento?

 X ¿Qué proporción de clientes de proveedores 
de servicios financieros son mujeres frente 
a los hombres? ¿Cómo se compara esto 
con la proporción estimada de mujeres y 
hombres en el sector? ¿Es una proporción 
representativa? Si no lo es, ¿cuál podría ser la 
razón de ello?

 X ¿Qué es lo que impide a las mujeres acceder 
al financiamiento: hay tendencias comunes, 
como requisitos de garantía, propiedad de 
la empresa, financiamiento solo para las 
empresas de mayor tamaño?

Servicios y competencias 
empresariales

 X ¿Quiénes son los principales clientes de los 
servicios básicos de apoyo al desarrollo 
empresarial, tales como: asesoramiento, 
mentor ía , ser v ic ios de consul tor ía , 
capacitación empresarial, formación en 
gestión empresarial, asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades, mejora de las 
empresas, capacitación financiera, vínculos 
con el mercado y facilitación del comercio?

 X Si la mayoría son hombres, ¿cuáles son las 
razones de ello?

 X ¿Se atienden las necesidades y limitaciones 
específicas de las mujeres empresarias en 
estos servicios empresariales integrados? 
¿Existen proveedores de servicios de apoyo 
al desarrollo empresarial específicos para 
mujeres?

 X ¿Existen diferencias de género en cuanto a 
los niveles de educación y competencias? Por 
ejemplo, ¿los hombres suelen tener niveles de 
competencias más elevados en las áreas más 
relevantes para el sector? Si es así, ¿por qué?

Coordinación e información
 X ¿Cuáles son los principales mecanismos de coordinación dentro del 
sector o la industria?

 X ¿Cuál es la proporción de mujeres y hombres en dichas asociaciones? 
Si no hay equilibrio en materia de género, ¿por qué ocurre esto? ¿Se 
está privando a las mujeres de acceso a información importante y de 
la capacidad de agencia para tomar decisiones relacionadas con la 
coordinación?

 X ¿Están las mujeres presentes en puestos de liderazgo dentro de los 
mecanismos de coordinación del sector para ayudar a expresar sus 
necesidades específicas?

X  Considere el género en los elementos  
de un sistema de mercado

Leyes
 X ¿Tienen las mujeres acceso igualitario al sector y al mercado laboral en 
general según la ley?

 X ¿Esto ocurre así en la práctica? Si no es el caso, ¿qué es lo que limita la 
mayor participación de las mujeres?

 X ¿Tienen las mujeres los mismos derechos a la propiedad, la tierra y la 
herencia según la ley?

 X ¿Esto ocurre así en la práctica? Si no es el caso, ¿cuál puede ser la causa 
de las diferencias de género en la propiedad?

 X ¿Se enfrentan las mujeres a otras barreras específicas de género para el 
registro de empresas y la concesión de licencias? ¿Cuáles son y por qué?

 X ¿Tienen las mujeres derecho a licencias y remuneraciones por 
maternidad, y acceso a guarderías públicas?



Al igual que con todas las limitaciones, es 
importante comprender y abordar las causas 
subyacentes de las limitaciones por motivos 
de género. En última instancia, esto se reduce 
a preguntarse continuamente “por qué” se da 

una determinada situación, para comprender 
en profundidad qué factores la provocan, antes 
de establecer un plan de acción para abordar 
dicha situación junto con los actores de mercado 
existentes.

  
  Recuadro 11: Llegar a la causa subyacente de una limitación 
por motivos de género: un ejemplo de Etiopía

El proyecto LI-WAY en Addis Abeba, Etiopía, ejecutado por SNV y financiado por ASDI, tiene como 
meta contribuir a los objetivos conjuntos de reducción sostenible de la pobreza y creación de 
estabilidad social para las mujeres y los jóvenes, mediante un enfoque de sistemas de mercado. 
Durante el análisis de mercado inicial del proyecto, el equipo de investigación identificó una 
limitación transversal por motivos de género para la participación de las mujeres en los 
mercados de trabajo.

Uno de los factores clave que contribuyen a ello son las responsabilidades domésticas y de 
cuidado no remuneradas de las mujeres. Por ejemplo, después de dar a luz, muchas mujeres 
dejaban de trabajar para cuidar de sus hijos hasta que comenzaban la escuela primaria, un 
periodo de unos cuatro años, que se repetía cada vez que tenían un bebé. Mientras tanto, aquellas 
mujeres que seguían trabajando tenían que “bajar de categoría profesional” para equilibrar su 
trabajo remunerado con el no remunerado, lo que las llevaba a obtener peores resultados en el 
mercado laboral.

Al preguntarse “por qué” ocurría esto, el equipo identificó una falta de infraestructura social 
asequible para las mujeres de bajos ingresos, en especial de servicios de guardería. El análisis 
del sistema de mercado de las guarderías, a su vez, los llevó a descubrir una serie de limitaciones 
en las funciones de apoyo. Por ejemplo, el alto costo de las guarderías estaba vinculado a los 
elevados precios de los alquileres en la capital, costos que se trasladaban a los consumidores 
finales y que contribuían a la exclusión de los grupos de bajos ingresos. 

Además, había una escasa oferta de profesionales capacitadas para el cuidado de niños, ya 
que la mayoría de estas trabajadores eran contratadas como niñeras privadas por las familias 
más ricas. La baja participación en los cursos de formación para el cuidado de niños se debía 
a su elevado costo, que también se relacionaba con los elevados precios de los alquileres y con 
el hecho de que el grupo objetivo no disponía de opciones de financiamiento adecuadas para 
mejorar sus competencias.

A partir de este extenso análisis de las limitaciones, el equipo de LI-WAY pudo proponer 
intervenciones específicas que atendieran las causas subyacentes de la limitación inicial del 
mercado laboral, centrándose en cómo facilitar servicios de guardería asequibles para las 
mujeres jóvenes de bajos ingresos, abordando las limitaciones de infraestructura, habilidades 
y financiamiento identificadas en el sistema de mercado del cuidado infantil.

Sistema de mercado  
de trabajo

Sistema de mercado  
del cuidado de niños

Intervenciones 
específicas

Limitación por motivos 
de género:

 X Trabajo de cuidados 
no remunerado de las 
mujeres

 X Falta de infraestructura 
social (servicios de 
guardería)

Principales limitaciones:

 X Infraestructura
 X Habilidades
 X Financiamiento

 X Asociaciones público-
privadas para alquileres 
asequibles

 X Promoción y apoyo 
a los centros de 
formación en servicios 
de cuidado de niños

 X Compromiso con 
los proveedores de 
servicios financieros
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   Recuadro 12: Desarrollo de cadenas de valor y trabajo de cuidados no remunerado 

Una limitación recurrente que aparece en los análisis de cadenas de valor con perspectiva de 
género es el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres. Se trata de servicios no 
remunerados que presta una persona dentro de un hogar o una comunidad en beneficio de 
sus miembros, e incluye actividades como cocinar, lavar, limpiar, cuidar a los niños y atender a 
las personas mayores, enfermas o con menos capacidad. A nivel mundial, las mujeres realizan 
más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado, 3,2 veces más que los 
hombres18.

Esta brecha de género en el trabajo no remunerado tiene importantes implicaciones para los 
programas de desarrollo de cadenas de valor en sus diferentes etapas. Más allá de comprometerse 
a realizar un análisis de mercado con perspectiva de género, hay por lo menos tres formas en que 
los programas pueden abordar el trabajo de cuidados no remunerado19:

1. Adaptar la ejecución del programa para que tome en cuenta el trabajo de cuidados no 
remunerado

Se trata de ser conscientes de las limitaciones del trabajo de cuidados no remunerado que 
pueden tener las mujeres y de qué manera este impacta en su capacidad de participar en las 
actividades del programa: desde la etapa de selección de sectores hasta el análisis y la ejecución. 
Al comprender estas limitaciones de tiempo y movilidad, se pueden diseñar las actividades del 
programa para que sean más accesibles a las mujeres. 

Nota: se presentan ejemplos en la sección “Consideraciones prácticas” del recuadro 7.

2. Diseñar intervenciones para abordar limitaciones específicas

Esto va un paso más allá: en lugar de limitarse a incluir el trabajo de cuidados no remunerado en 
sus actividades, los programas pueden diseñar intervenciones dirigidas de manera específica 
a dicha limitación. Por ejemplo, los programas pueden estudiar cómo facilitar la mejora del 
suministro y acceso a infraestructura física y social (por ejemplo, agua corriente, combustible 
para cocinar, cocinas eficientes, servicios de guardería).

3. Centrarse en los cuidados no remunerados como sector estratégico del mercado

En este caso, los productos o servicios específicos relacionados con los cuidados pueden 
tratarse como sistemas en sí mismos, con un conjunto correspondiente de actores y factores 
en el mercado principal, funciones de apoyo y normas. Estos sectores estratégicos podrían ser 
un punto clave del programa, que abordaría de manera proactiva las limitaciones por motivos 
de género relacionadas con el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres mediante 
soluciones de mercado. Algunos ejemplos podrían ser el suministro local de electricidad o los 
servicios de guardería20.
Fuente: BEAM Exchange (2016). Market Systems Approaches to Enabling Women’s Economic Empowerment through Addressing 
Unpaid Care Work: Conceptual Framework.

18  OIT (2018a).

19  BEAM Exchange (2016).

20  Para más información sobre servicios de cuidado infantil y desarrollo de sistemas de mercado, véase OIT (2006).

	Al terminar este paso, los programas deben ser capaces 
de analizar el sistema de mercado más amplio, articular 
las principales limitaciones por motivos de género que 
restringen el acceso y la capacidad de agencia de las mujeres 
en el sector, y evaluar sus posibles causas subyacentes.
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3.3  Desarrollar una visión de cambio sistémico 
y validarla con los actores

21  OIT (2021a).

El último paso de la etapa de análisis consiste 
en desarrollar una visión de cómo puede 
funcionar mejor la cadena de valor, basada en 
priorizar las principales limitaciones que se han 
identificado. La priorización es importante para 
garantizar que el programa sea realista en lo que 
pretende conseguir y se mantenga centrado en 
sus objetivos generales. Esta priorización suele 
confirmarse mediante un taller de validación, 
en el que los principales actores brindan una 
“comprobación de sentido” de los hallazgos 
descubiertos mediante el análisis. 

La Guía de DCV cubre bien el proceso, pero vale 
la pena tener en cuenta dos factores adicionales 
para garantizar una perspectiva de género a lo 
largo del desarrollo de la visión.

En primer lugar, es importante tener en cuenta 
las cuestiones clave de quién asiste y quién puede 
expresar sus opiniones, como se analiza con más 
detalle en la sección 2.4 sobre la validación de 
la elección de sectores. Esto es especialmente 
importante a la hora de presentar las limitaciones 
por motivos de género, para asegurar que los 
asistentes les presten la atención que merecen. 
Procure dedicar una sesión específica del taller 
de validación a las limitaciones por motivos de 
género para evitar que estas sean desestimadas 
o “pasadas por alto” durante los debates. 

Además, una participación activa y equilibrada 
desde el punto de vista del género puede ayudar 
a identificar los “puntos ciegos” en materia de 
género, es decir, aspectos que se puede haber 
pasado por alto durante el análisis. También 
permite que el programa ponga a prueba los 
supuestos iniciales sobre la voluntad y la 
capacidad relativas de los diferentes actores 
del sistema de mercado para involucrarse en los 
cambios propuestos.

En segundo lugar, el taller de validación es un 
espacio en el que, idealmente, están presentes 
todos los actores importantes del sector, lo que 
proporciona una oportunidad única para que 
el programa destaque y genere conciencia 
sobre las limitaciones sistémicas por motivos 
de género que afectan a las mujeres del sector. 
Al utilizar esta plataforma para plantear estas 
cuestiones, los actores clave, como el gobierno, 
los empleadores y los trabajadores —así como los 
donantes y las organizaciones internacionales— 
serán conscientes de estas limitaciones y es de 
esperar que se comprometan a abordarlas.

El resultado final es una visión clara de quiénes 
son los actores clave del mercado que deben 
desempeñar funciones nuevas o mejoradas; qué 
comportamientos o prácticas específicas deben 
introducirse; y cómo podrían llevarse a cabo21.

	Al concluir este último paso, los 
programas deben haber generado 
un acuerdo con los actores 
principales sobre las limitaciones 
sistémicas seleccionadas, incluidas 
aquellas por motivos de género, que 
el programa tratará de abordar, así 
como la correspondiente visión para 
el cambio sistémico.
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 X4
Acción: Intervenciones 
para mejorar el desempeño 
de las cadenas de valor

Esta sección nos lleva del análisis a la acción y abarca la etapa de implementación, en la que 
los programas tienen como objetivo ayudar a introducir nuevas prácticas, comportamientos 
y productos en beneficio del grupo objetivo. Esta etapa es sumamente específica al contexto, 
y se basa en las conclusiones y el análisis de las evaluaciones de las cadenas de valor y el 
sistema de mercado, las limitaciones principales y sus causas subyacentes. Por este motivo, 
no existe una metodología paso a paso ni una solución única para su implementación. Sin 
embargo, hay una serie de consideraciones que se pueden tener en cuenta para garantizar 
que se mantenga un enfoque con perspectiva de género durante toda esta importante etapa.
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4.1 Diseño de intervenciones

22  DCED (2016).

El primer paso en la etapa de implementación 
es el diseño de intervenciones específicas 
que busquen abordar las causas subyacentes 
identificadas. Desde una perspectiva de género, 
hay dos conjuntos distintos de intervenciones que 
pueden emplearse22.

Intervenciones con 
perspectiva de género
Se trata de casos en los que las cuestiones de 
género se han “integrado” en intervenciones más 
amplias que pueden no estar necesariamente 
dirigidas a una limitación específica por motivos 
de género. Estas incluyen tomar en consideración 
los roles de género predominantes que 
desempeñan las mujeres y los hombres dentro 
de la comunidad, las limitaciones relativas a las 
que pueden enfrentarse y cómo el programa 
puede adaptar sus actividades para garantizar 
que estas lleguen a las mujeres en la misma 
medida que a los hombres, utilizando el análisis 
de mercado con perspectiva de género como 
base de conocimiento principal.

Si consideramos las cadenas de valor agrícolas, 
dos ejemplos de intervenciones con perspectiva 
de género vinculadas a la limitación subyacente 

de la falta de información y acceso a los 
insumos son:

i. Promoción y publicidad de insumos agrícolas 
(como semillas, plántulas, biofertilizantes) 
dirigidas de manera específica a las mujeres 
a través de canales de comunicación (por 
ejemplo, revistas, estaciones de radio, 
canales de televisión) distintos a los utilizados 
tradicionalmente para los hombres.

ii. Utilización de agentes de venta femeninos 
para alentar el acceso igualitario de las 
mujeres a los insumos, la información, los 
servicios y los mercados en comparación con 
los hombres, como ocurrió en el proyecto 
GROW en el norte de Ghana y en PRISMA en 
Indonesia.

Intervenciones manifiestas 
con perspectiva de género
S e t rat a de inter venc iones d ir ig idas 
específicamente a abordar las principales 
limitaciones por motivos de género. En ocasiones 
son de carácter transversal y se centran en las 
limitaciones que afectan negativamente a las 
mujeres en todos los sectores y cadenas de valor. 
Por esta razón, estas intervenciones tienden a 
centrarse por completo en las mujeres como 
grupo objetivo.
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   Recuadro 13: Igualdad de género y empoderamiento económico de la mujer

El objetivo último de un enfoque con perspectiva de género es facilitar cambios graduales en 
las relaciones de género para promover una mayor igualdad de género. Las desigualdades de 
género en el mundo laboral, que se manifiestan como brechas de género, van invariablemente 
en detrimento de las mujeres.

Las iniciativas de empoderamiento económico de la mujer tienen como objetivo mejorar las 
oportunidades disponibles para las mujeres (acceso), así como su capacidad para aprovechar estas 
oportunidades (capacidad de agencia), y ambas buscan reducir las brechas de género y contribuir 
a la igualdad de género23.

Por ello, el empoderamiento económico de la mujer suele ser un objetivo central de los 
programas de desarrollo de cadenas de valor y de sistemas de mercado que tienen en cuenta 
las cuestiones de género, como un medio para lograr la igualdad de género.

23  ICRW (2018).

24  BEAM Exchange (2016b).

Un buen ejemplo de intervención con perspectiva 
de género es el proyecto ALCP en Georgia, un 
programa de desarrollo de cadenas de valor 
que opera en el sector ganadero. Sobre la base 
de sus análisis de mercado con perspectiva de 
género, el equipo identificó la falta de acceso 
de las mujeres a los procesos de toma de 
decisiones como una limitación transversal 
por motivos de género, que podía restringir el 
empoderamiento económico de las mujeres 
en todas sus demás intervenciones. Por lo 
tanto, decidieron diseñar una intervención 
manifiesta con perspectiva de género para influir 
positivamente en la participación de las mujeres 
en las reuniones comunitarias y municipales 
(véase el recuadro 14 para más detalles). 

Otros ejemplos de intervenciones manifiestas con 
perspectiva de género que los programas podrían 
poner en práctica son:

 X Encargar de manera conjunta un estudio de 
mercado sobre el arugmento empresarial 
para invertir en el segmento de mercado 
de las mujeres, junto con las empresas de la 
cadena de valor principal, los proveedores de  

 X servicios de desarrollo empresarial (SDE) y 
las instituciones de formación y desarrollo de 
habilidades;

 X Inversiones conjuntas para poner a prueba 
nuevas formas de trabajo que beneficien 
a las mujeres y reducir el riesgo de estas 
innovaciones para los actores de mercado 
involucrados.

Aunque la igualdad de género y el empode- 
ramiento de las mujeres son objetivos en sí 
mismos, el enfoque de desarrollo de sistemas de 
mercado se basa en trabajar con incentivos para 
los socios. Por lo tanto, los programas deben con-
siderar cuál es la mejor manera de convencer a 
los actores de mercado existentes para que las in-
tervenciones tomen en cuenta las cuestiones de 
género. El marco de Empoderamiento de la Mujer 
y de Sistemas de Mercado24 proporciona un con-
junto de preguntas de orientación útiles para que 
los programas las tomen en cuenta al aplicar una 
perspectiva de género en la etapa de implement-
ación del programa (véase el recuadro 14).

	Al concluir este paso, los programas deben ser 
capaces de describir cómo sus intervenciones propuestas 
responden a las limitaciones sistémicas identificadas 
durante el análisis y contribuyen a la igualdad de género, ya 
sea a través de intervenciones con perspectiva de género o 
intervenciones manifiestas con perspectiva de género.
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    Recuadro 14

Preguntas de orientación para la implementación 
de programas con perspectiva de género

	X ¿Cuál es el argumento empresarial para trabajar con las mujeres en el sector y cuál es su valor y 
contribución como clientas, proveedoras y prestadoras de servicios?

	X ¿La participación de las mujeres supone una nueva oportunidad de negocio para los socios? ¿Cómo 
puede un programa incentivar a sus socios para que trabajen con mujeres?

	X ¿El hecho de que las mujeres asuman funciones nuevas o mejoradas supone un valor para el sector 
y para ellas?

	X ¿Cuáles son los retos y riesgos de trabajar con mujeres para los socios? ¿Qué puede hacer el programa 
para mitigar los restos y los riesgos y crear un efecto de demostración en el que los socios puedan 
mostrar los resultados positivos de trabajar con mujeres y fomentar el cambio de comportamiento 
en todo el sistema de mercado?

	X ¿Cómo repercutirá en el empoderamiento de las mujeres su participación en las intervenciones? 
¿Tendrán mayores ingresos, mejores empleos, mejor acceso, mayor control y toma de decisiones, 
mayor rendimiento en el trabajo, cargas de trabajo más manejables?

	X ¿A qué retos de implementación se enfrentará probablemente la intervención? ¿Existen barreras o 
retos cruciales para las mujeres que deban ser abordados?

	X ¿Qué oportunidades para la implementación podrá aprovechar la intervención? ¿Existen normas 
sociales que faciliten la intervención (por ejemplo, funciones actuales de las mujeres y actitudes 
sociales que apoyan el trabajo de las mujeres en el sector)?

Fuente: BEAM Exchange (2016) Women’s Empowerment and Markets Systems.
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4.2 Encontrar socios para pilotos iniciales

25  Para más información sobre el papel del gobierno en el desarrollo de los sistemas de mercado, véase OIT (2020e).

Una vez esbozadas sus posibles intervenciones, el 
siguiente paso es identificar con quién asociarse 
para lograr estos objetivos mediante “pilotos”. El 
objetivo de la etapa de pilotos es poner a prueba 
diferentes innovaciones a pequeña escala y 
aprender rápidamente cuáles están cobrando 
más impulso con el fin de ampliar su escala.

En última instancia, encontrar a los socios 
adecuados se reduce a un tema de incentivos: 
¿cuáles son las motivaciones de los actores del 
sistema de mercado para impulsar el cambio 
positivo deseado y, de hecho, mantenerlo más 
allá del periodo de intervención del programa? 
Es probable que ya tenga una buena idea de la 
“voluntad” y la “habilidad” de muchos de los 
actores del sector, gracias a sus interacciones 
con ellos durante la selección de sectores y a lo 
largo del análisis de la cadena de valor, el sistema 
de mercado y las limitaciones. Empiece por 
preseleccionar a los posibles socios basándose 
en esta evaluación.

Desde el punto de vista de las intervenciones con 
perspectiva de género, deben tenerse en cuenta 
consideraciones adicionales al evaluar la voluntad 
y la habilidad. En lo que se refiere a la voluntad, 
considere la posibilidad de buscar socios que 
ya estén trabajando con mujeres o que hayan 
demostrado claramente que están dispuestos a 
incluir a mujeres en sus intervenciones. Tome en 
cuenta que los actores del mercado suelen ser 
conscientes de las exigencias de los donantes 
—incluida la igualdad de género— y, por tanto, 
pueden hablar informadamente al respecto. 
Es fundamental dar prioridad a aquellos socios 
que también han “pasado a la acción” y han 
demostrado su compromiso mediante acciones 
concretas.

Por esta razón, es posible que tenga que mirar 
más allá de los actores del mercado habituales 

y considerar grupos específicos de mujeres, 
como cooperativas, asociaciones empresariales y 
otros actores centrados en las mujeres. A veces, 
esto puede llevar a seleccionar socios que tienen 
una habilidad relativamente menor, sobre todo 
en términos de su capacidad (recursos humanos 
y financieros) para adoptar una innovación. Es 
evidente que esto repercute en el nivel de apoyo 
inicial necesario para impulsar la capacidad y 
poner en marcha las intervenciones. Sin embargo, 
esto no debería disuadir a los programas de 
interactuar con dichos socios, dados sus fuertes 
incentivos para continuar con estas prácticas, 
lo que permite que las innovaciones exitosas se 
mantengan más allá del periodo de intervención 
del programa.

En la planificación del desarrollo de cadenas de 
valor, los “incentivos” tienden a ser sinónimo 
de “beneficios”, pero no siempre es así. Otros 
incentivos pueden ser la mejora de la reputación, 
la mejora de la sostenibilidad y la responsabilidad 
de la empresa y la atracción de una mano de 
obra más diversa. A la hora de considerar las 
motivaciones de los actores del sistema de mercado, 
es importante reconocer que el gobierno es un 
actor clave: establece las “reglas del juego” y 
tiene un mandato amplio que es fundamental 
para el aumento de la escala y la sostenibilidad25.

Así, puede que encuentre socios de intervención 
sobre la base no solo de incentivos comerciales 
(véase el recuadro 14), sino también de incentivos 
políticos (véase el recuadro 15). Del mismo 
modo, puede encontrar otras motivaciones, 
como los incentivos sociales de una cooperativa 
de mujeres para prestar servicios adicionales a 
sus miembros. En resumen, le recomendamos 
mantener la mente abierta y dejarse orientar 
por sus conversaciones con los diversos 
actores del sistema de mercado.
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  Recuadro 15: Asociaciones e incentivos comerciales: un ejemplo de Pakistán

El programa MDF es un proyecto de desarrollo de cadenas de valor que trabaja en el sector 
del cuero, entre otros, en Pakistán. Su análisis de mercado del sector, que tiene en cuenta las 
cuestiones de género, ha reconocido lo siguiente:

 X Una limitación laboral a la que se enfrentan las empresas del cuero debido a la elevada 
rotación de la mano de obra, mayoritariamente masculina, lo que conlleva mayores costos 
para atraer, contratar y capacitar a nuevo personal, el cual, a su vez, puede también marcharse 
luego.

 X Las limitaciones por motivos de género a las que se enfrentan las mujeres y que restringen su 
participación en el sector, incluidas normas socialmente conservadoras sobre su participación 
en el trabajo remunerado, mezclarse con hombres en un lugar de trabajo dominado por 
hombres, y sus responsabilidades de trabajo de cuidado no remunerado.

El equipo del MDF identificó el potencial de generar un beneficio para todos (una situación 
del tipo “ganar-ganar”) con una intervención que apuntaba a que las mujeres trabajadoras 
se incorporaran al sector del cuero: esto ofrecería oportunidades de empleo a las mujeres y 
mitigaría las limitaciones de mano de obra experimentadas por muchas empresas del sector. 

Intentaron poner a prueba este argumento empresarial para la contratación de mujeres con un 
gran fabricante y exportador de calzado de cuero, basándose en el doble incentivo de beneficios 
empresariales para la retención del personal, así como una mejora en las puntuaciones de 
cumplimiento de prácticas socialmente responsables, lo que podría abrir nuevas oportunidades 
para compradores internacionales. Como “empresa líder” en el sector, la compañía tenía una gran 
capacidad para invertir en esta intervención, además de los incentivos para probar una nueva 
forma de trabajo que le permitiera superar sus limitaciones laborales.

La oferta de MDF consistió en ayudar a compartir los costos de adquisición de maquinaria para 
una unidad de costura exclusiva para mujeres, lo que redujo la inversión total realizada por el 
gran fabricante de calzado, el cual, a su vez, cubrió todos los costos asociados a la contratación 
y capacitación de nuevas trabajadoras, además de proporcionar un servicio de guardería in situ 
para aliviar sus responsabilidades de cuidado no remuneradas.
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   Recuadro 16: Asociaciones e incentivos políticos: un ejemplo de Georgia

El programa ALCP, que se presentó en la sección anterior, identificó la falta de acceso de las 
mujeres a los procesos de toma de decisiones como una limitación por motivos de género clave 
y transversal. Su propuesta de intervención para fomentar una mayor participación política de 
las mujeres consistió en facilitar la introducción de “salas de mujeres”, espacios dedicados para 
mujeres ubicados en el edificio de la municipalidad y financiados con el presupuesto municipal.

Esto fue posible gracias a que el proyecto aprovechó los incentivos políticos para los 
funcionarios municipales desde “arriba” y desde “abajo”. En el primer caso, los funcionarios 
locales se vieron presionados por el gobierno nacional para poner en práctica las leyes en 
materia de género preexistentes y demostrar un impacto positivo en la igualdad de género, 
dado que Georgia se estaba posicionando para un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea 
y tenía que informar sobre los avances en sus indicadores como firmante de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). En el segundo caso, los funcionarios municipales locales también estuvieron motivados 
por la posibilidad de conseguir más votos de las mujeres si consideraban que estos estaban 
abordando abiertamente sus necesidades.

Por lo tanto, el ofrecimiento del ALCP de ayudar a crear las salas para mujeres, junto con la 
orientación a los representantes municipales sobre cómo incluir a las mujeres en las reuniones, 
se alineó en gran medida con los incentivos políticos imperantes y fue bien recibido por los 
tres municipios del gobierno local identificados para un piloto.

4.3 Medir, aprender y adaptarse
Una vez establecidas las intervenciones piloto con 
los actores del sistema de mercado, es importante 
medir sus efectos previstos. Esto es fundamental 
para asegurarnos de que estamos en el camino 
correcto antes de intentar ampliar la escala de 
una innovación, o para brindar orientación sobre 
cómo hacer un giro en caso no lo estemos.

Basándose en su propia lógica de intervención, 
ya debería tener una buena idea de lo que busca 
mejorar. Es una buena práctica articular esto en 
una cadena de resultados que muestre paso a 
paso el proceso mediante el cual se espera que las 
actividades conduzcan a productos, resultados 
y, en última instancia, impactos, incluidos el 
empoderamiento económico de las mujeres y la 
igualdad de género (véase la la Guía de DCV, p. 68).

 Este paso debe terminar con 
la identificación de los socios 
iniciales para los pilotos y una oferta 
claramente definida de apoyo o 
colaboración con ellos basada en la 
alineación de los incentivos.
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La naturaleza multidimensional del trabajo 
decente está bien documentada en la Guía 
de DCV, y lo mismo ocurre con la igualdad de 
género y el empoderamiento económico de la 
mujer. Sin una comprensión holística de lo que 
esto significa, corremos el riesgo de no captar 
los resultados adicionales positivos (o incluso 
negativos) derivados de nuestra intervención. 
Al mismo tiempo, sin embargo, no es viable que 
podamos medirlo todo.

26  MDF (2018).

27  DCED (2014).

Entonces, ¿qué tipo de datos debemos priorizar 
para monitorear los avances con respecto a 
los resultados relacionados con el género? 
Evidentemente, ello depende de la intervención. 
Como mínimo, se deberían desglosar los datos 
de monitoreo y resultados por sexo para 
todas las intervenciones. Más allá de esto, 
se pueden extraer algunos temas útiles de las 
seis dimensiones del programa MDF sobre el 
empoderamiento económico de la mujer (véase 
el recuadro 18)26.

X Recuadro 17: Seis dimensiones del empoderamiento económico de las mujeres

1. Influencia en las normas sociales: cambiar las percepciones de lo que las mujeres pueden y no pueden 
hacer.

2. Avance económico: mayores ingresos.

3. Toma de decisiones: ¿tienen las mujeres libertad y autoridad sobre los ingresos, la carga de trabajo y el 
acceso al hogar?

4. Funciones y carga de trabajo: ¿pueden las mujeres asumir nuevas funciones económicas o mejorar 
las ya existentes? ¿Pueden conciliar esto con su carga de trabajo actual? ¿Se puede reducir su carga de 
trabajo?

5. Acceso a oportunidades: ¿tienen las mujeres acceso a puestos de trabajo y habilidades?

6. Acceso a activos y servicios: ¿tienen las mujeres acceso a activos, servicios y otros tipos de apoyo?

Fuente: MDF (2018) Beyond Income: A Critical Analysis o Agency Measurement in Economic Programming.

De manera similar, el programa ALCP en 
Georgia incluyó indicadores como la capacidad 
de participar en la toma de decisiones con 
respecto a los gastos del hogar; el uso del 
tiempo y la capacidad de tomar decisiones sobre 
el uso del tiempo; las actitudes de las mujeres 
y los hombres hacia los roles de género; y el 
bienestar subjetivo de las mujeres27.

En pocas palabras, deberíamos aspirar a ir 
más allá de la simple creación de empleo y 
las mediciones de ingresos para comprender 
mejor los cambios en el tiempo, la movilidad, el 
acceso y la capacidad de agencia de las mujeres. 
Esto a menudo requiere bajar al nivel del hogar y 
recopilar una combinación de datos cuantitativos 
y cualitativos de mujeres y hombres para 
comprender no solo “qué” está cambiando, sino 

también “cómo” y “por qué”, lo que es importante 
tanto en términos de atribución como para 
apreciar las rutas hacia el cambio.

Un último punto por destacar aquí tiene que ver 
con la importancia de las normas sociales: las 
actitudes y comportamientos que influyen en las 
relaciones de género. A menudo, se las identifica 
como una limitación para una mayor igualdad 
de género en los análisis de cadenas de valor, 
sin embargo, las intervenciones rara vez buscan 
influir de manera explícita en ellas. Más aún, 
reconocerlas y hacerles seguimiento a lo largo 
del tiempo puede revelar mejoras significativas 
en la igualdad de género y el empoderamiento 
económico de la mujer que podrían no haber sido 
previstas por el programa.
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Recuadro 18: Un ejemplo: Fortalecimiento de la capacidad de las cooperativas 
dirigidas por mujeres en cadenas de valor seleccionadas para que se conviertan 
en agentes de consolidación de la paz en la Sri Lanka posconflicto

El proyecto OIT-PMA de 2018 “Empower: Building Peace through the Economic Empowerment 
of Women in Northern Sri Lanka” (Empoderar: construir la paz mediante el empoderamiento 
económico de la mujer en el norte de Sri Lanka), financiado por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Consolidación de la Paz, tiene como objetivo mejorar el empoderamiento económico, la 
integración social y la resiliencia de las excombatientes y otras mujeres desfavorecidas y afectadas 
por el conflicto en el norte de Sri Lanka, aumentando su participación en actividades económicas 
de subsistencia y de consolidación de la paz. El proyecto apoya a estas mujeres conectando sus 
empresas cooperativas con los nuevos mercados, redes y oportunidades que se han abierto 
como resultado de la mejora del entorno posconflicto. El proyecto procuró lograr dos resultados 
principales:
1. Garantizar que las excombatientes y otras mujeres afectadas por el conflicto en el norte de Sri 

Lanka aumenten su contribución económica mediante el acceso eficaz a nuevas oportunidades 
de mercado, recursos e información.

2. Aprovechar el estatus social de las excombatientes, derivado de un mayor empoderamiento 
económico, para que sean una voz destacada en la contribución del sector privado de 
la región a la consolidación de la paz. En el marco de este resultado, el proyecto se dedicó 
específicamente a brindar capacitación sobre resolución de conflictos, el proceso de paz de 
Sri Lanka y las posibilidades de las cooperativas para contribuir activamente al proceso de 
consolidación de la paz.

Como resultado de estas intervenciones de desarrollo de cadenas de valor con perspectiva de 
género, estas mujeres afectadas por la guerra participan ahora en actividades, cooperativas 
y empresas generadoras de ingresos con socios que se encuentran fuera de sus propias 
comunidades y grupos étnicos. Esto ha llevado a fortalecer el contacto y la cohesión social dentro 
de la comunidad y entre cooperativas de zonas anteriormente en conflicto (el norte y el sur). 
Gracias a estos resultados, es más probable que las mujeres adquieran un mayor protagonismo en 
la toma de decisiones de su comunidad y se involucren más en la reconciliación y en la mitigación 
de los riesgos de conflicto.

Para más información y orientación, véanse, por ejemplo:

 X La nota Peace and conflict guidance note for ILO’s programming in fragile and conflict-affected 
contexts (2021) 

 X El manual de la OIT: How to Design, Monitor and Evaluate Peacebuilding Results in Jobs for 
Peace and Resilience Programmes (2019) 

 X La guía de la OIT Gender equality and women’s empowerment in the world of work in fragile, 
conflict and disaster settings (de próxima publicación, 2022) 

	Al culminar de este paso, los programas deben ser capaces 
de demostrar un sólido sistema de monitoreo y medición de 
resultados que capte puntos de datos clave para las diferentes 
dimensiones en las que pretenden influir relacionadas con la 
igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer.
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4.4 Incorporar el cambio sistémico
Suponiendo que sus pilotos iniciales tengan éxito, 
el último paso en este proceso es cómo alcanzar 
la sostenibilidad y ampliar la escala. Es poco 
probable que esto ocurra de manera espontánea, 
y sin duda requerirá de un esfuerzo adicional por 
parte del programa.

La Guía de DCV describe tres posibles estrategias 
para la ampliar la escala:

 X Amplíe la escala mediante grandes actores 
que tengan un impacto positivo en un gran 
número de mujeres
Trabaje con actores del mercado que tengan 
por sí mismos la capacidad de llegar a un gran 
número de personas, por ejemplo, por medio 
del gobierno, como fue el caso del programa 
ALCP en Georgia.

 X Trabaje con “pioneros” para crear un efecto 
de demostración de la adopción de enfoques 
con perspectiva de género
Demuestre la viabilidad de una innovación a 
otros actores del mercado, como documentar 
la rápida expansión de los modelos de agentes 
de ventas femeninos para los servicios de 
extensión agrícola, de manera similar al 
proyecto GROW en Ghana.

 X Apoye activamente al “segundo del grupo de 
usuarios” para ampiar la escala de prácticas 
que fomenten la igualdad de género
Brinde un apoyo más directo para ayudar a 
alentar a otros actores a que se sumen a la 
iniciativa, como fue el caso de MDF Pakistán y 
las líneas de costura exclusivas para mujeres 
que se buscó que fueran reproducidas por 
empresas más pequeñas.

	Al final de este paso, los 
programas deben tener una 
estrategia para integrar el cambio 
sistémico basada en una serie de 
intervenciones complementarias.
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Conclusión
Esta guía ha tratado de ofrecer consejos y recomendaciones prácticos a los programas que buscan 
adoptar un enfoque con mayor sensibilidad en cuestiones de género para el desarrollo de cadenas de 
valor.

Existen por lo menos tres argumentos convincentes —como se indica en la Introducción— para justificar 
la adopción de un enfoque con perspectiva de género, basados en buenas prácticas programáticas, 
justicia social y el argumento empresarial a favor de la igualdad de género. Sin embargo, a pesar de estos 
argumentos contundentes, de la creciente presión de los donantes para “abordar” las cuestiones género 
y de la gran cantidad de documentos de orientación y herramientas relevantes, demasiados programas 
de desarrollo de cadenas de valor siguen sin incorporar adecuadamente la perspectiva de género 
en su enfoque.

¿Por qué ocurre esto?

La planificación con perspectiva de género añade complejidad
El análisis de las relaciones de género es complejo: están arraigadas en una red de interacciones 
económicas, sociales y culturales y varían con el tiempo. Pero lo mismo se puede decir de las 
cadenas de valor y los mercados. El enfoque de desarrollo de cadenas de valor considera a los 
mercados como sistemas adaptativos complejos y reconoce su interconexión y su naturaleza 
dinámica. En este sentido, los proyectos de desarrollo de cadenas de valor son adecuados para 
comprender y explorar la complejidad de un enfoque con perspectiva de género.

La planificación con perspectiva de género presenta un riesgo
La planificación con perspectiva de género supone un paso importante que la aleja del enfoque 
tradicional de desarrollo de cadenas de valor, que suele centrarse en la creación de empleo y el 
aumento de los ingresos. Teniendo en cuenta los riesgos que conlleva la adopción de una “nueva” 
forma de trabajar, los proyectos podrían empezar poniendo a prueba los nuevos métodos de 
análisis y las intervenciones posteriores, de manera similar a una etapa de pilotos: ver qué 
funciona bien y ampliar la escala para ambas instancias.

Hallar rutas viables para el cambio requerirá de tiempo, curiosidad y experimentación. La gestión 
adaptativa es fundamental pues brinda la flexibilidad de una metodología iterativa de “prueba 
y error” para hallar estas rutas hacia el cambio sistémico, junto con un compromiso de medición 
y aprendizaje continuos.

Los aprendizajes y beneficios potenciales de la adopción de enfoques más inclusivos para todos 
los miembros de la sociedad, independientemente de su género, hacen de este un riesgo que 
hay que asumir.

45 	X Enfoques con perspectiva de género para el desarrollo de cadenas de valor: una guía complementaria



La planificación con perspectiva de género requiere de 
recursos adicionales, o una asignación diferente de recursos
Un análisis adecuado de la cadena de valor que tenga en cuenta el género requiere, sin duda, 
más recursos que el enfoque alternativo “independiente del género”. Si un programa cuenta 
con recursos limitados y no ha tomado en cuenta los costos adicionales relacionados con estas 
actividades, estas sencillamente no se llevarán a cabo. Por lo tanto, es esencial que los donantes y 
los directores de programas prevean asignar fondos suficientes a esta línea presupuestaria, 
y que cualquier asignación se utilice específicamente para dicho fin. 

Del mismo modo, un enfoque con perspectiva de género puede requerir tiempo adicional, 
dada la mayor diversidad de opiniones que se buscarán. Esto debe verse reflejado en los planes 
de trabajo del proyecto, y se deben gestionar las expectativas en consecuencia. 

Por último, si el equipo del proyecto no se siente seguro a la hora de realizar un análisis con 
perspectiva de género, se deben asignar recursos para contratar a un especialista en 
cuestiones de género que trabaje junto con el equipo y le brinde orientación durante todo el 
proceso. Para ser claros, esto no significa tercerizar las responsabilidades en materia de género. 
Más bien, los proyectos deben aprovechar esta experiencia externa para desarrollar capacidades 
y confianza dentro del equipo.

En última instancia, como profesionales del desarrollo de cadenas de valor, nuestra elección es sencilla. 
¿Queremos comprender realmente las diferencias en situaciones, necesidades y limitaciones a las que 
se enfrenta la mitad de la población a la que queremos atender, y formar parte del cambio de paradigma 
necesario para transformar culturas organizacionales de larga data?

La metodología y la caja de herramientas para el desarrollo de cadenas de valor ofrecen ya un gran 
punto de partida para adoptar un enfoque con perspectiva de género. Aproveche la orientación, los 
conocimientos y las lecciones generadas por los programas existentes para que lo ayuden a dar el 
siguiente paso hacia un futuro laboral más próspero para todas las mujeres y hombres.

El equipo de Mercados Inclusivos y Cadenas de Valor de la OIT, que incluye al programa de Desarrollo 
de la Iniciativa Empresarial de la Mujer (OIT-WED), está comprometido con la creación de condiciones 
propicias para economías inclusivas, resilientes y sostenibles.

Para más información sobre OIT-WED, visite https://www.ilo.org/wed  
 o póngase en contacto con: wed@ilo.org
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