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LOS CAMINOS HACIA LA IGUALDAD:
Índices gemelos sobre empoderamiento 
de las mujeres e igualdad de género





El presente informe se centra en la tarea inacabada de 
nuestro tiempo: cumplir la promesa de igualdad de gé-
nero, garantizar los derechos humanos de las mujeres 
y niñas, y conseguir la realización plena de sus liberta-
des fundamentales. El enfoque de desarrollo humano, 
basado en las capacidades, ofrece un marco conceptual 
para abordar el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas y la igualdad de género. Gira en torno a la amplia-
ción de las oportunidades para todas las personas, en pie 
de igualdad. Conforme el progreso se estanca, la Enti-
dad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) han aunado esfuerzos para ampliar las medidas 
que rigen las políticas de acción, la investigación y la in-
cidencia para el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas y la igualdad de género en los ámbitos nacionales 
e internacional. 

El resultado de esta colaboración son los índices ge-
melos experimentales de género que se presentan en 
este informe. El primero, el nuevo Índice de Empodera-
miento de las Mujeres, se enfoca en medir el poder y las 
libertades de las mujeres para tomar decisiones y apro-
vechar las oportunidades en la vida. Es el primer índice 
de género de las Naciones Unidas en incluir la violencia 
contra las mujeres y las niñas como una dimensión in-
dependiente. El segundo, el Índice Mundial de Paridad 
de Género, evalúa las brechas de género en cuatro di-
mensiones del desarrollo humano: salud, educación, 
inclusión y toma de decisiones. En conjunto, brindan 
un panorama más completo del progreso de los países 
hacia el empoderamiento de las mujeres y la igualdad 

de género. Estos índices constituyen una contribución 
clave para el momento de balance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el camino hacia la cum-
bre de los ODS en 2023, y un medio para promover los 
esfuerzos encaminados a alcanzar el ODS 5 relativo a la 
igualdad de género. 

Al usar este enfoque, los resultados que se obtienen 
arrojan bastantes lecciones. El poder y la libertad de las 
mujeres para decidir y aprovechar las oportunidades si-
guen siendo mayormente limitados, y ningún país ha 
alcanzado la paridad de género por completo. El esca-
so empoderamiento de las mujeres y las grandes bre-
chas de género son generalizados. Del análisis también 
se desprende que un desarrollo humano más alto por sí 
solo no alcanza. Algunos países que se ubican en la es-
cala más baja del Índice de Desarrollo Humano ostentan 
una de las brechas de género más pequeñas.

El mundo se encuentra en una encrucijada decisi-
va. Las múltiples crisis globales, que además guardan 
relación entre sí, entre ellas las derivadas de conflictos 
violentos persistentes y los nuevos, la intensificación 
de la polarización de la sociedad, el cambio climático y 
el aumento de los desastres causados por riesgos natu-
rales, así como la crisis constante del costo de vida re-
sultante de la pandemia del COVID-19, han acentuado 
las desventajas de las mujeres. Si bien antes de estas cri-
sis concatenadas, la comunidad mundial ya distaba de 
lograr la igualdad de género en 2030, las tendencias ac-
tuales han alejado aún más el progreso. Esperamos que 
los índices gemelos brinden una perspectiva de géne-
ro crítica mientras los países sortean este período de 
conmoción y vulnerabilidad, y sirvan de apoyo para el 
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cambio de las políticas y la acción colectiva con miras a 
cumplir las promesas de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing y de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. El camino hacia la igualdad enfrenta nume-
rosos obstáculos. No obstante, es el único camino hacia 
un mundo más pacífico, más próspero y más sostenible.
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Este informe tiene la finalidad de ampliar las medidas 
orientadas a que las mujeres y niñas puedan ejercer todo 
su potencial y aprovechar las oportunidades y las opcio-
nes a su alcance. Las políticas que buscan aumentar el 
empoderamiento de las mujeres y niñas y lograr la pa-
ridad de género exigen datos y mediciones robustas, 
comparables entre países y fundadas en una metodolo-
gía sólida. Si bien hay algunas mediciones disponibles, 
el panorama no es en absoluto completo.

En todo el mundo, los hombres han corrido con ven-
tajas que no están disponibles para las mujeres, entre 
ellas, las excesivas funciones de liderazgo y toma de de-
cisiones. Dichas disparidades, en ocasiones sostenidas 
por el derecho, en otras propagadas por normas y prác-
ticas, conducen a una desigualdad en la distribución del 
poder, una desigualdad en las capacidades humanas y, 
en última instancia, a resultados desiguales. Estas per-
judican no solo el bienestar y el avance de las mujeres, 
sino también el progreso humano.

Para el informe se emplearon datos de 114 países, in-
cluidos datos nuevos para suplir algunas lagunas sobre 
el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). En él se presenta un nuevo 
marco multidimensional para medir la situación del em-
poderamiento de las mujeres y la igualdad de género en 
todo el mundo, en el que el Índice de Empoderamien-
to de las mujeres (IEM) y el Índice Mundial de Paridad 
de Género (IMPG) funcionan como dos nuevos índices 
gemelos. 

El IEM se centra exclusivamente en las mujeres, para 
medir su poder y libertades para tomar decisiones y 
aprovechar las oportunidades de la vida. El IMPG evalúa 
la situación de las mujeres en relación con la de los hom-
bres en las dimensiones fundamentales del desarrollo 
humano y muestra las brechas de paridad entre mujeres 
y hombres. 

Los dos índices son complementarios. Cada uno se 
ocupa de un conjunto diferente de aspectos y, combina-
dos, brindan un panorama más completo de los logros de 
los países hacia el empoderamiento de las mujeres y la 

paridad de género.1 En estos momentos en que el mundo 
enfrenta múltiples crisis interrelacionadas de orden sa-
nitario, climático y humanitario —sumadas a una pola-
rización social creciente y generalizada que perjudica 
el desarrollo humano y exacerba los desequilibrios de 
poder y las disparidades de género imperantes— estos 
dos nuevos índices buscan acelerar la reducción de los 
desequilibrios de poder y las disparidades de género im-
perantes y servir de apoyo para el cambio de políticas y 
la acción colectiva en pro de cumplir las promesas de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Constataciones clave

• En todo el mundo, las mujeres gozan de empodera-
miento para desplegar, en promedio, solo el 60% de 
todo su potencial, según las mediciones del IEM, y 
para lograr, en promedio, un 28% menos que los hom-
bres en las dimensiones clave del desarrollo humano, 
según las mediciones del IMPG. 

• Ninguno de los 114 países analizados ha alcanzado el 
pleno empoderamiento de las mujeres ni una paridad 
de género completa. Por otro lado, menos del 1% de 
las mujeres y niñas viven en países con un empodera-
miento de las mujeres alto y un desempeño alto en el 
logro de la paridad de género.

• Son 3100 millones las mujeres y niñas —más del 90% 
de la población mundial de mujeres— que viven en 
países que se caracterizan por un empoderamiento de 
las mujeres bajo o medio y por un desempeño bajo o 
medio en el logro de la paridad de género. 

• Aproximadamente, el 8% de las mujeres y niñas viven 
en países con un empoderamiento de las mujeres bajo 
o medio, pero con un desempeño alto en el logro de 
la paridad de género. Estos datos sugieren que las pe-
queñas brechas de género no se traducen de forma au-
tomática en un empoderamiento de las mujeres alto. 

• Ningún país ha alcanzado un empoderamiento de 
las mujeres alto mientras subsisten grandes brechas 
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de género. Esto indica que el empoderamiento de las 
mujeres y niñas se mantendrá inasible hasta tanto se 
eliminen las brechas de género.

• Por sí solo, un desarrollo humano más alto es insufi-
ciente para lograr el empoderamiento de las mujeres 
y niñas y alcanzar la igualdad de género. De los 114 
países analizados, 85 presentan tanto un empodera-
miento de las mujeres bajo o medio como un desem-
peño bajo o medio en el logro de la paridad de género. 
Más la mitad de los países de este conjunto se ubican 
en el grupo de desarrollo humano alto (21 países) o 
muy alto (26 países), lo que significa que un desarrollo 

humano más alto no se traduce de forma automática 
en empoderamiento de las mujeres ni en igualdad de 
género. 

• El IEM y el IMPG ofrecen enfoques diferentes y, a la 
vez, complementarios para evaluar el progreso en el 
avance del desarrollo humano, el poder y las liberta-
des de las mujeres. De forma aislada, cada uno brinda 
solo un panorama parcial de dicho progreso. En con-
junto, arrojan luz sobre los complejos desafíos que 
enfrentan las mujeres en todo el mundo y preparan 
el camino para aplicar intervenciones específicas y 
reformar las políticas.
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El número de niñas que asisten hoy a la escuela es el 
más alto de la historia.2 Se registra una disminución de 
las prácticas nocivas, incluido el matrimonio infantil y 
la mutilación genital femenina.3 El número de mujeres 
que mueren en el parto se ha reducido.4 Las mujeres 
viven más años5 y tienen menos probabilidades que sus 
madres y abuelas de dar a luz antes de los 18 años.6 Más 
mujeres ingresan a la vida pública como representantes 
parlamentarias y como ministras y juezas.7 Y un mayor 
número se expresa contra la violencia de género, a quie-
nes se les suma una cantidad creciente de hombres.8 
Las mujeres y niñas también se pronuncian en favor de 
la lucha por la justicia racial, los derechos laborales y de 
las personas con discapacidad, los derechos de las perso-
nas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, queer e intersexo u otra orientación sexual 
o identidad de género, así como por la justicia climática 
y demás reivindicaciones.9 

Los caminos hacia la igualdad se 
mantienen largos e inciertos 

Pese a este progreso, el camino hacia un mundo con 
igualdad de género sigue siendo largo y se mantiene re-
pleto de obstáculos. Se invierten menos recursos en la 
salud y educación de las mujeres que en la de los hom-
bres.10 Las mujeres gozan de menos acceso al trabajo re-
munerado que los hombres, y cuando tienen un empleo, 
su salario es inferior.11 Menos de dos terceras partes de 
las mujeres (61,8%) en edad de máxima productividad 
(entre 25 y 54 años) en todo el mundo están incorpo-
radas a la fuerza laboral, una tasa que no ha cambiado 
en las últimas tres décadas, en comparación con más 
del 90% de los hombres de la misma edad.12 Cuando las 
responsabilidades familiares y la desigualdad en la dis-
tribución del trabajo doméstico y de cuidados no remu-
nerado impiden a las mujeres sumarse a la fuerza laboral 
en idénticas condiciones que los hombres, este grupo de 
edad presenta la mayor brecha en la participación en la 
fuerza laboral.13 

Las mujeres y niñas que enfrentan formas intersec-
cionales de discriminación siguen vedadas de participar 
plena y efectivamente en la sociedad.14 La violencia con-
tra las mujeres y niñas sigue siendo generalizada, pese a 
que numerosos países han sancionado leyes para com-
batirla: en todo el mundo, cada año, 245 millones de mu-
jeres y niñas alguna vez casadas o en pareja y de 15 años 
o más experimentan violencia física o sexual a manos de 
la pareja.15 El sesgo de las normas sociales de género per-
siste en todo el mundo, lo que fomenta la discriminación 
contra las mujeres y niñas en diferentes ámbitos: aproxi-
madamente 9 de cada 10 hombres y mujeres tienen pre-
juicios contra las mujeres.16

Crisis globales múltiples e 
interconectadas desvían todavía 
más el rumbo hacia el progreso 

En los últimos años, la pandemia del COVID-19, los de-
sastres asociados al clima, las crisis humanitarias y las 
derivadas de los conflictos en todo el mundo, sumados 
a la polarización generalizada cada vez más intensa, han 
exacerbado las desventajas de las mujeres.17 Hasta el 31 
de mayo de 2023, se habían confirmado más de 767 mi-
llones de casos de COVID-19 en todo el mundo, y más 
de 6,9 millones de personas han muerto a causa del vi-
rus.18 Los efectos del cambio climático se siguen ma-
nifestando en todas partes y los eventos extremos se 
tornan cada vez más frecuentes e intensos.19 La vulne-
rabilidad de las mujeres al cambio climático deriva del 
escaso acceso a la tierra y los bienes ambientales y el 
control sobre estos, la exclusión de la toma de decisio-
nes, así como de las mayores probabilidades de vivir en 
la pobreza. 

Actualmente, la población global de mujeres y niñas 
desplazadas forzosamente ha alcanzado niveles récord. 
Hasta el 14 de junio de 2023, había 35 millones de perso-
nas que, en todo el mundo, vivían como refugiadas, más 
del 50% de ellas pertenecen al Afganistán, la República 
Árabe Siria y Ucrania.20 Para fines de 2023, casi el 10% de 
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las mujeres y niñas del mundo—396 millones—vivirán 
con menos de USD 2,15 por día.21 Las mujeres, que tienen 
una representación desproporcionada en los empleos 
vulnerables, enfrentaron despidos masivos, reducción de 
ingresos y pérdida de medios de vida durante el pico de 
la pandemia del COVID-19.22 Se estima que unos 64 mi-
llones de mujeres en todo el mundo perdieron el empleo 
en 2020.23 Y la presión para conciliar el cuidado de la fa-
milia con el trabajo remunerado forzó a millones a aban-
donar la actividad productiva por completo.24 Todavía 
hoy persisten los desafíos al empoderamiento económi-
co de las mujeres.25 Aunque el mundo nunca estuvo en-
caminado para alcanzar la igualdad de género en 2030, 
las tendencias actuales lo han alejado todavía más de esa 
senda. Una perspectiva de género resulta fundamental 
para forjar la resiliencia a las crisis y conmociones.26 

Arribar a un enfoque de 
índices gemelos

Los marcos de desarrollo mundiales —incluidas la De-
claración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, la 
Declaración del Milenio del año 2000 y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de 2015— han mejorado 
el empoderamiento de las mujeres y niñas y la igualdad 
de género, así como el desempeño y el compromiso de 
la comunidad mundial con ambas aspiraciones. Dichos 
instrumentos también han aumentado la importancia 
de los marcos de seguimiento y evaluación sensibles al 
género. Como resultado, aumentó la disponibilidad de 
estadísticas con enfoque de género en los países.27 Las 
metodologías han mejorado, se ha invertido en recopi-
lación y procesamiento de datos, y ha crecido el apoyo 
para la difusión y el uso de estos.28 Sin embargo, cuan-
do faltan solo siete años para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), se hace necesario redoblar 
los esfuerzos para diagnosticar las causas de fondo de la 
desigualdad de género estructural, identificar los facto-
res de transformación y estimular más compromisos. 

El Índice de Empoderamiento de las Mujeres (IEM) 
y el Índice Mundial de Paridad de Género (IMPG) —los 
cuales complementan los índices compuestos de género 
del PNUD (el Índice de Desarrollo de Género, el Índice 
de Desigualdad de Género y el Índice de Normas Socia-
les de Género)29—son dos herramientas potentes para 
acometer esta tarea. En conjunto, ayudan a responder 
dos interrogantes que, aunque distintos, guardan estre-
cha relación y son medulares para los derechos de las 

mujeres y el desarrollo humano: ¿las mujeres y niñas 
gozan de mayor empoderamiento para tomar sus pro-
pias decisiones y aprovechar las oportunidades que se 
les presentan en la vida, y se está alcanzando la paridad 
de género? Ambas preguntas están relacionadas, pero no 
deben mezclarse. La paridad de género puede alcanzarse 
en varios niveles de logro, incluido un contexto de logro 
general bajo, en el que el pleno potencial de las mujeres 
(y los hombres) sigue sin obtenerse. 

Al mismo tiempo, es innegable que las dos mediciones 
guardan relación y son interdependientes. Las mujeres y 
niñas no alcanzarán a explotar todo su potencial mientras 
se mantenga la desigualdad frente a los hombres en los 
derechos humanos y las oportunidades en la sociedad. 
Eliminar la desigualdad en los resultados entre mujeres 
y hombres resulta crucial para redistribuir el poder, in-
cluido el poder para reclamar derechos y realizar todo su 
potencial.30 Por ejemplo, las mujeres y niñas que acceden 
a la educación tendrán mejores resultados y más opor-
tunidades en la vida, entre otras, para encontrar un em-
pleo decente y aumentar la representación política.31 Del 
mismo modo, el poder de las mujeres, incluido el poder 
de acción colectivo, es indispensable para promover la 
igualdad de género y garantizar la rendición de cuentas 
de las personas encargadas de la toma de decisiones con 
respecto al cumplimiento de los compromisos.32 

El desarrollo humano, apoyado en un enfoque de las 
capacidades, establece un marco conceptual para abor-
dar el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de 
género. Este prevé una ampliación de la igualdad de 
oportunidades para todas las personas, en cumplimiento 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
de tal modo que estas dispongan de todas las opciones 
con independencia del género. La adopción de un enfo-
que de capacidades en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible —la idea de que el “fin último del desarrollo 
es el de mejorar el bienestar de las personas”— también 
permite medir la igualdad de género en las capacidades 
con la ayuda de nuevos índices de género.33 

Fundados en los derechos humanos, el enfoque de 
capacidades y en los principios de igualdad de género 
consagrados en los marcos internacionales de derechos 
humanos más importantes, el IEM y el IMPG incorporan 
aquellas capacidades universalmente valoradas como 
importantes metas de los derechos humanos y que re-
quieren de una agenda sensible al género y una interven-
ción desde las políticas para cumplirlas.34 En conjunto, el 
IEM y el IMPG funcionan como herramientas rápidas y 
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útiles para que quienes se encargan de formular las polí-
ticas examinen su desempeño en cuanto al cumplimien-
to de sus obligaciones en pro del empoderamiento de 
las mujeres y la igualdad de género. Los índices también 
permiten a las personas responsables de formular las po-
líticas fiscalizar y comparar el progreso con el de otros 
países enfrentados a desafíos y limitaciones similares.  

Un marco de medición 
multidimensional para el 
empoderamiento de las mujeres 
y la igualdad de género 

La selección final de las dimensiones y los indicado-
res del IEM y el IMPG dependió de un delicado juego 
de equilibrios. Debían reflejar las capacidades básicas 
del desarrollo humano y el empoderamiento y, a la vez, 

ser conceptualmente pertinentes, fáciles de interpretar, 
metodológicamente transparentes y confiables. Los in-
dicadores tenían que ser comparables entre países, ac-
tualizarse de forma periódica y fundarse en datos con la 
mayor cobertura de países posible. Asimismo, las dimen-
siones y los indicadores seleccionados también debían re-
sultar efectivos para impulsar el cambio de políticas.35

Se seleccionaron cinco dimensiones y diez indicado-
res para el IEM, y cuatro dimensiones y ocho indicado-
res para el IMPG (consúltese el gráfico 2.1). En la nota 
técnica disponible en https://hdr.undp.org/content/
paths-equal, se explican los métodos que se emplearon 
para estructurar ambos índices. 

No todas las dimensiones e indicadores relevantes que 
se pueden usar para analizar la situación de las mujeres 
pueden o deben incluirse en un índice compuesto resu-
mido (consúltese el recuadro 2.1). En algunos casos, no 

Recuadro 2.1 Indicadores de proceso y resultados, y acerca de la importancia de no combinarlos

Para alcanzar la paridad de género y ampliar el poder y las libertades de las mujeres para tomar decisiones y aprove-

char oportunidades, es necesario contar con normas de género positivas y erradicar la discriminación de género de 

los marcos jurídicos. El seguimiento de los indicadores de proceso (que miden el alcance de las instituciones, leyes y 

políticas) y de resultados (que miden los logros individuales y colectivos en determinado momento) es esencial para 

supervisar el progreso hacia la igualdad de género.1 Sin embargo, la combinación de estos dos tipos de indicadores 

en un único índice, en general, se considera conceptual y metodológicamente imprudente.2 

Las variables de los procesos pueden señalar el intento de un Estado de influir en el progreso futuro en un 

dominio, mientras que las variables de los resultados brindan una medición concreta de la situación actual en dicho 

dominio. Al incluir ambos tipos de indicadores se corre el riesgo de duplicar la estimación.3 Por ejemplo, un índice 

con indicadores sobre el gasto de los programas de protección social destinados a los cuidados y sobre las tasas de 

participación de las mujeres en la fuerza laboral podría arrojar una sobrestimación de la eficacia o ineficacia de un 

país en este dominio, dado que el primero guarda relación con las segundas. Los indicadores de proceso también 

son más sensibles a los cambios en la voluntad y las prioridades políticas, mientras que las variables de resultados 

suelen tener una evolución más lenta hasta que se consolidan los efectos de múltiples procesos en el tiempo.

La combinación de los indicadores de proceso con los indicadores de resultados en el mismo índice conduce a 

confusiones acerca de lo que, en efecto, mide el índice y lo que muestra: los indicadores de proceso, por lo tanto, se 

dejaron intencionadamente fuera del Índice de Empoderamiento de las Mujeres (IEM) y del Índice Mundial de Paridad 

de Género (IMPG). Sin embargo, los indicadores de proceso brindan un análisis complementario de importancia para 

las mediciones de los resultados.4 Establecer una correlación entre el IMPG con las medidas enfocadas en la reforma 

legislativa, por ejemplo, muestra que, cuando se instrumentan los marcos para promover y aplicar la igualdad de gé-

nero (meta 5.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]), el empoderamiento de las mujeres y el desempeño 

en el logro de la paridad de género son más altos.5 

Notas
1. Branisa et al. (2013); ACNUDH (2012); Van Staveren (2013). 2. DAES de las Naciones Unidas (2015). 3. Bericat (2012); Centro Común 
de Investigación de la Comisión Europea (2008); ACNUDH (2012). 4. Plantenga et al. (2009). 5. La correlación del promedio simple de 
las puntuaciones del desempeño en el indicador 5.1.1 de los ODS correspondiente al área 1 (marcos legales generales y vida pública), al 
área 2 (violencia contra las mujeres), al área 3 (empleo y beneficios económicos) y al área 4 (matrimonio y familia) con el IEM fue de .65, 
y la co rrelación con el IMPG fue de .62, sobre la base de 89 países que poseen datos (cálculos del PNUD y ONU Mujeres; DAES de las 
Naciones Unidas, 2023, para los datos correspondientes al indicador 5.1.1 de los ODS). De forma similar, se observan estrechas asociaciones 
entre el Índice La Mujer, la Empresas y el Derecho del Banco Mundial y el IEM (.79) y el IMPG (.78), sobre la base de 114 países que poseen 
datos (cálculos del PNUD y ONU Mujeres; Banco Mundial 2023 para los datos del Índice La Mujer, la Empresa y el Derecho). 
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Gráfico 2.1 El marco para medir el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género

• Métodos de anticoncepción modernos

• Tasa de fecundidad de las adolescentes 

• Proporción de escaños parlamentarios ocupados 
por mujeres

•  Proporción de escaños ocupados por mujeres en el 
gobierno local

• 
 
Proporción de cargos ejecutivos ocupados por mujeres

•   Población de mujeres con educación 
secundaria o superior completas

•  Mujeres jóvenes que no cursan 
estudios, no están empleadas ni 
reciben capacitación

•  Tasa de participación en la fuerza laboral 
entre mujeres que viven en un hogar 
conformado por una pareja con hijos

• 
 
Mujeres titulares de una cuenta 
financiera

•  Prevalencia de la violencia en la pareja 
entre mujeres y niñas que están o 
estuvieron alguna vez en pareja

Cinco de los 8 indicadores  
seleccionados son indicadores de los ODS.

El IMPG evalúa la brecha de género en 

cuatro dimensiones del desarrollo humano

Ocho de los 10 indicadores 
seleccionados son indicadores de los ODS.

El 72% 
de los indicadores 

Un marco de medición multidimensional ajustado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Índices gemelos para medir el EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES y la IGUALDAD DE GÉNERO

•  Brecha de género en la fracción de esperanza 
de vida al nacer cursada en buena salud

•

•

•
  
Brecha de género en la proporción de cargos ejecutivos ocupados

Brecha de género en la proporción de escaños ocupados en el Parlamento

Brecha de género en la proporción de escaños ocupados en el gobierno local

•  Brecha de género en la tasa de participación en 
la fuerza laboral entre personas que viven en un 
hogar conformado por una pareja con hijos

• 
 
Brecha de género en la titularidad de una 
cuenta financiera

•  Brecha de género entre la población con 
educación secundaria o superior completas

•  Brecha de género entre las personas jóvenes 
que no cursan estudios, no están empleadas ni 
reciben capacitación
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El IEM evalúa el logro de las mujeres y niñas en la ampliación de sus capacidades en 

cinco dimensiones para tomar decisiones y aprovechar 
las oportunidades en la vida
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en la toma de 
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son indicadores oficiales de los ODS.

Fuente: Elaboración de las autoras y los autores.
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es posible emplear los indicadores pertinentes debido 
a que los datos se encuentran disponibles solo para al-
gunos países. Para aquellos países para los cuales faltan 
datos, no es posible producir el índice. Los cuadros de in-
dicadores, por lo tanto, son un complemento importante 
que muestran datos para los países no incluidos en los ín-
dices debido a la falta de datos o para los indicadores que 
no figuran en los índices a causa de una escasa cobertura 
de países. El IEM y el IMPG deben, entonces, considerar-
se en el contexto de un amplio cuadro de indicadores con 
pertinencia de género (consúltese el recuadro 2.2).

Las dimensiones e indicadores seleccionados para los 
índices gemelos son de pertinencia universal y constan 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
ODS que la acompañan. El IEM y el IMPG utilizan las 

nuevas fuentes de datos e indicadores mundiales para 
el seguimiento de los ODS: ocho de sus 11 indicadores 
son indicadores de los ODS. Los índices se produjeron 
para 114 países, lo que abarca al 86,2% de la población 
mundial de mujeres.

Dimensiones e indicadores 
clave de los índices gemelos 

Vida y buena salud 

Si bien la duración de la vida de una persona es impor-
tante para el desarrollo humano, igualmente importante 
es cómo se viven esos años. ¿Se viven con buena salud? 

Recuadro 2.2 Índices de género y cuadros de género 

Los índices pueden utilizarse para analizar las políticas y adoptar decisiones, sobre todo por cuanto brindan un 

buen resumen de temas por lo demás complejos. Los índices compuestos resultan, por lo tanto, convenientes para 

supervisar el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Los índices gemelos —el Índice de Empode-

ramiento de las Mujeres (IEM), que mide el poder y las libertades de las mujeres en términos absolutos, y el Índice 

Mundial de Paridad de Género (IMPG), que mide el desempeño en el logro de la paridad entre mujeres y hombres en 

las dimensiones clave del desarrollo humano— pueden despertar conciencia, estimular el debate político y servir de 

apoyo a los esfuerzos de promoción. Sin embargo, no están exentos de limitaciones.

Los índices no dan cuenta de todas las áreas relevantes para el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de 

género. La brecha salarial, por ejemplo, es un marcador importante de las disparidades de género en el mercado la-

boral, pero existen problemas de comparabilidad y baja cobertura de algunos países que impiden su incorporación. 

Otras áreas que presentan limitaciones similares que obedecen a déficits de datos considerables incluyen la de la 

violencia ejercida por una persona distinta de la pareja, la alfabetización digital, las normas sociales discriminatorias, 

los desequilibrios de poder en las decisiones del hogar y el nexo entre género y medio ambiente.

Conforme la disponibilidad, accesibilidad y uso de indicadores sensibles al género de calidad cobran peso en el 

contexto del seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los índices suplementarios con cuadros 

de indicadores pueden brindar un paso intermedio fecundo para medir la igualdad de género como un concepto 

multidimensional complejo.1 En efecto, un sinnúmero de activistas y personas del mundo académico se inclinan2 por 

una combinación de índices y cuadros para mantener la atención en la magnitud y profundidad de la agenda para el 

empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género.3

Por ejemplo, el Centro de Datos de ONU Mujeres Las Mujeres Cuentan contiene numerosos indicadores espe-

cíficos de género que se emplean para supervisar el cumplimiento de los ODS, incluidos indicadores indirectos 

sobre áreas en las que se hace necesario profundizar el trabajo metodológico, como pueden ser las mediciones 

que dan visibilidad al nexo entre género y medio ambiente. Además de los tres índices de género compuestos (el 

Índice de Desarrollo de Género, el Índice de Desigualdad de Género y el Índice de Normas Sociales de Género), la 

Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD posee un cúmulo de cuadros sobre igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres, incluido el cuadro 2: Brecha entre los géneros a lo largo del ciclo vital, y el Cuadro 

3: Empoderamiento de las mujeres. Conforme se mejora la cobertura de datos, se podría volver a evaluar algunos 

de estos indicadores suplementarios para su inclusión en el IEM y el IMPG. Cabe señalar que estos cuadros de 

indicadores pueden ayudar a llamar la atención sobre el déficit de datos que debe subsanarse con urgencia.

Notas
1. Bradley y Khor (1993); Mason (1986). 2. Berik (2022). 3. Azcona et al. (de próxima publicación b).
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La dimensión vida y buena salud da cuenta de la capaci-
dad y libertad de todas las personas de disfrutar la vida, 
una buena salud y la integridad física.36 Asimismo, abar-
ca el estado más amplio de completo bienestar físico, 
mental y social.37

Los determinantes de la salud de mujeres y hombres 
son distintos, complejos y específicos de género. Algu-
nos son biológicos; las mujeres tienden a vivir más que 
los hombres, aunque muchos de estos años adicionales 
se vivan en malas condiciones de salud.38 Otros cargan 
con la influencia de las normas de la masculinidad, las 
cuales podrían disuadir a los hombres de buscar aten-
ción médica o bien alentarlos a adoptar conductas 
arriesgadas.39 De forma similar, mujeres y hombres en-
frentan barreras singulares para acceder a la atención 
sanitaria, incluidos los servicios de salud sexual y repro-
ductiva.40 Para evaluar esta dimensión desde una pers-
pectiva de género, por lo tanto, es necesario considerar 
las diferencias biológicas entre unas y otros en cuanto a 
la esperanza de vida, lo que explica la calidad de vida du-
rante esos años adicionales y reconoce que, algunos as-
pectos, como la salud sexual y reproductiva, no pueden 
evaluarse en términos relativos. Por lo tanto, en esta di-
mensión se emplean diferentes conjuntos de indicado-
res para construir el IEM y el IMPG.

El IEM incluye dos indicadores específicos para las 
mujeres enfocados en la salud sexual y reproducti-
va (meta 3.7 de los ODS): mujeres en edad de procrear 
(entre 15 y 49 años) que cubren sus necesidades de pla-
nificación familiar con métodos de anticoncepción mo-
dernos, el cual muestra que el acceso universal a la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos, incluidos los 
métodos de anticoncepción modernos, son un aspecto 
esencial de la vida de las mujeres que les permite rea-
lizar plenamente sus capacidades.41 La tasa de fecun-
didad de las adolescentes (nacimientos entre mujeres 
de entre 15 y 19 años de edad por cada 1000 mujeres 
en el mismo grupo de edad) mide la ausencia de alum-
bramientos entre las adolescentes. La maternidad tem-
prana se asocia directamente con un riesgo más alto de 
morbilidad y mortalidad maternas y se considera un 
impedimento para realizar las capacidades en otras di-
mensiones del empoderamiento de las mujeres, como la 
participación en la fuerza laboral, el acceso a un empleo 
decente y la educación, el alivio de la pobreza y una vida 
libre de violencia de género.42 Ambos indicadores tam-
bién son pertinentes para captar la integridad física, por 

cuanto miden el grado en que las mujeres gozan de li-
bertad para decidir si tener hijos o no, cuándo tenerlos y 
cuántos tener, y si cuentan con información, educación 
y medios (incluido el acceso a los servicios) para tomar 
estas decisiones.

Para registrar el vínculo entre la duración de la vida y 
una vida sana, el IMPG evalúa la diferencia entre mu-
jeres y hombres en la fracción de esperanza de vida al 
nacer cursada en buena salud. Este indicador se calcula 
como la relación de la esperanza de vida sana con res-
pecto a la esperanza de vida general y refleja la capaci-
dad de vivir hasta el final una vida humana de duración 
normal en buena salud, en lugar de morir prematura-
mente por afecciones o enfermedades. La relación, 
desglosada por sexo, es fundamental para evaluar si el 
aumento generalizado de la longevidad observado en 
todo el mundo ha ido acompañado o no de una mejora 
en la calidad de vida, y de ser así, en qué medida, y si la 
mayor esperanza de vida de las mujeres respecto de los 
hombres encubre malas condiciones de salud.

Educación, desarrollo de capacidades 
y conocimientos 

La educación y el desarrollo de capacidades son un de-
recho humano intrínsecamente importante para el 
desarrollo humano como medio para ampliar otras ca-
pacidades de las mujeres. Representan una oportunidad 
para adquirir conocimientos, usar los sentidos, imaginar, 
pensar y razonar. Como derecho social y cultural clave, 
la educación también puede contribuir a bajar las tasas 
de pobreza, matrimonio infantil y embarazo precoz, y au-
mentar así el empoderamiento de las mujeres y niñas.43

En esta dimensión se han obtenido grandes conquis-
tas. En el plano mundial, en promedio, se ha alcanza-
do la paridad en la educación primaria y secundaria.44 
Sin embargo, no todas las niñas se han beneficiado por 
igual. Entre las personas excluidas, las niñas superan en 
número a los niños.45 Las niñas más pobres y, en espe-
cial las de medios rurales pauperizados o de grupos mar-
ginados, han experimentado un progreso escaso.46 Las 
brechas de nivel educativo entre las más ricas y las más 
pobres han aumentado en algunos países, sobre todo en 
la enseñanza secundaria.47 Las consecuencias de la pan-
demia del COVID-19 han empeorado todavía más estas 
brechas.48
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El IEM y el IMPG incluyen dos indicadores para esta 
dimensión. La población de 25 años o más que ha com-
pletado la educación secundaria o superior es un indica-
dor de inclusión que recoge el logro en el ciclo superior 
de la enseñanza secundaria o en la enseñanza superior, 
lo que resulta relevante para que las niñas y las jóvenes 
adquieran las competencias necesarias para acceder al 
empleo en el futuro. Guarda relación con la meta 4.4 de 
los ODS. Las personas jóvenes (entre 15 y 24 años) que 
no cursan estudios, no están empleadas ni reciben ca-
pacitación (meta 8.6 de los ODS), un indicador de ex-
clusión, es un marcador indirecto de la exclusión de las 
mujeres de las oportunidades más amplias de aprendi-
zaje y capacitación. Implícito en la selección de estos 
indicadores se encuentra el reconocimiento de que el 
aprendizaje y el desarrollo de capacidades son proyectos 
de toda la vida que pueden acometerse a través de varios 
medios ajenos a la educación formal, como la capacita-
ción o la experiencia laboral.49 

El IEM se enfoca en el nivel de desempeño de las mu-
jeres en estos dos indicadores, mientras que el IMPG re-
coge la situación de las mujeres en comparación con la 
de los hombres.

Inclusión laboral y financiera 

Los seres humanos prosperan cuando tienen la oportu-
nidad de jugar, trabajar con dignidad, descansar y dis-
frutar del ocio, y de recibir cuidados y cuidar de otras 
personas. Sin embargo, el trabajo de cuidados no remu-
nerado es un obstáculo bien conocido para el empleo de 
las mujeres que afecta el tipo de ocupación de estas, sus 
posibles ingresos, su capacidad de disfrutar del ocio, y 
su salud.50 El equilibrio entre el trabajo no remunerado 
y el remunerado para las mujeres entraña implicaciones 
de política pública (asociadas a la meta 5.4 de los ODS), 
aunque en general se omita en los índices de género con-
vencionales debido a la falta de datos. Las encuestas 
sobre uso del tiempo son una fuente indispensable de 
datos para conocer cómo distribuyen el tiempo las mu-
jeres y los hombres, pero se realizan con poca frecuen-
cia y las metodologías varían considerablemente entre 
países. No obstante, la relación entre la división desigual 

del trabajo en el hogar y la desigualdad en el acceso a la 
fuerza laboral ofrece un enfoque alternativo.

El IEM y el IMPG incluyen dos indicadores para esta 
dimensión. El primero, la tasa de participación en la 
fuerza laboral entre personas en edad de máxima pro-
ductividad que viven en un hogar conformado por una 
pareja y al menos con un hijo menor de 6 años en el 
hogar, brinda información sobre el grado de generali-
zación de las normas discriminatorias de género que 
asignan las tareas de cuidados a las mujeres y el sosteni-
miento del hogar a los hombres.51 Las personas adultas 
en edad de máxima productividad (entre los 25 y los 54 
años) representan la masa crítica de la fuerza laboral de 
un país, su población más productiva desde el punto de 
vista económico. Sin embargo, las responsabilidades de 
cuidados implican que muchas mujeres de este grupo 
de edad carezcan de las mismas oportunidades que los 
hombres a la hora de participar en la fuerza laboral.52 Al 
enfocarse en la paridad de participación de la población 
adulta en edad de máxima productividad con hijos pe-
queños, el indicador otorga más notoriedad a la natura-
leza interconectada y de género del trabajo remunerado 
y no remunerado.53

El segundo indicador, titularidad de una cuenta en 
una institución financiera o con prestador de servicios 
de dinero móvil (meta 8.10 de los ODS), refleja la capa-
cidad de las mujeres para controlar su entorno material y 
gozar de independencia económica. En muchos países, 
las mujeres están impedidas de poseer una cuenta ban-
caria, de solicitar préstamos de dinero, firmar contratos 
o registrar una empresa a su nombre.54 El acceso a una 
cuenta bancaria confiere a las mujeres la capacidad de 
resguardar su dinero y generar ahorros y, a la vez, les 
sirve como puerta de entrada a otros servicios finan-
cieros.55 También se encontró que la titularidad de una 
cuenta y la capacidad de controlar los ingresos tienen 
una incidencia directa en la participación de las mujeres 
en la fuerza laboral,56 mientras que la igualdad de dere-
chos para controlar el patrimonio repercute en el poder 
de negociación en el hogar.57

El IEM se enfoca en el nivel de desempeño de las mu-
jeres en estos dos indicadores, mientras que el IMPG re-
coge la situación de las mujeres en comparación con la 
de los hombres.
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Participación en la toma de decisiones

El liderazgo de las mujeres y su participación política les 
permiten expresarse, ejercer control sobre su entorno y 
tomar las decisiones que les afectan a ellas, su familia y 
la comunidad. En los tratados y marcos internacionales 
de derechos humanos, la participación de las mujeres en 
la toma de decisiones políticas se considera tanto un re-
flejo de la igualdad de género en la participación como 
un medio para reducir las desigualdades de género.58 
Además de la participación política, la participación de 
las mujeres en la toma de decisiones económicas tam-
bién contribuye al empoderamiento de las mujeres y la 
igualdad de género. Las mujeres siguen tropezando con 
obstáculos que les impiden su contratación o promo-
ción, entre otros cargos, en los directivos.59

El IEM y el IMPG incluyen tres indicadores de esta di-
mensión para registrar la participación de las mujeres en 
la toma de decisiones políticas y económicas, tanto en 
términos absolutos como relativos (en comparación con 
los hombres). Los primeros dos indicadores, proporción 
de escaños en los parlamentos y proporción de escaños 
en los gobiernos locales, plasman el acceso de las mu-
jeres a los puestos de liderazgo nacionales y locales de 
la esfera pública. El tercer indicador, proporción de car-
gos ejecutivos, mide la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones de orden económico.

Vida libre de violencia

La violencia contra las mujeres y niñas hace mucho que se 
omite en las mediciones mundiales para dar seguimien-
to y evaluar la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres. El IEM incluye una vida libre de violen-
cia como una dimensión independiente de la dimensión 
de salud,60 debido a que la violencia contra las mujeres y 
niñas constituye una violación de los derechos humanos 
con enormes implicaciones para el empoderamiento de 
las mujeres que van más allá de la integridad física.

La seguridad contra la violencia es una condición 
indispensable para el poder de acción de las mujeres. 
Como se reconoce en la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, la violencia contra las mujeres y niñas es una ma-
nifestación directa de la desigualdad en las relaciones 
de poder y de la dominación que ejercen los hombres.61 
Lo generalizado de su naturaleza muy a menudo perpe-
túa las desigualdades de género en el hogar, la escuela, 
el lugar de trabajo y la sociedad en su conjunto. Sin em-
bargo, muy poco se había medido y registrado sobre la 
violencia contra las mujeres y niñas antes de los ODS.62 
En 2015, con la adopción de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, se subsanó esta omisión al incluirse 
en el ODS 5 una meta específica sobre la eliminación de 
todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.63

El IEM incorpora un indicador específico sobre muje-
res en el que se recoge la prevalencia de la violencia en 
la pareja. Se centra en la proporción de mujeres y niñas 
de entre 15 y 49 años que informan haber experimenta-
do violencia física o sexual a manos de una pareja actual 
o anterior en el último año (meta 5.2 de los ODS).64 Estos 
datos restringidos a la edad probablemente representen 
una subestimación sustancial de la prevalencia real. Mu-
chas mujeres y niñas no denuncian la violencia ni hablan 
de ella debido al estigma o por temor. En un estudio re-
ciente se encontró que menos del 40% de las sobrevi-
vientes de estos delitos buscan ayuda de algún tipo y que 
menos del 10% los denuncian ante la policía.65

Pese a los problemas que presenta la falta de denun-
cias, esta dimensión y las mediciones mundiales orien-
tadas a recoger la prevalencia de la violencia en la pareja 
son cruciales para dar seguimiento a la situación del em-
poderamiento de las mujeres. Conforme aumenta la 
disponibilidad de datos, esta dimensión podría incluir 
datos para un grupo de edad más amplio (mujeres de 50 
años o más) y otros indicadores pertinentes, incluidos 
aquellos que miden la violencia ejercida por una persona 
distinta de la pareja.
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El Índice de Empoderamiento de las Mujeres (IEM) 
mide el empoderamiento de las mujeres en cinco di-
mensiones del desarrollo humano: vida y buena salud; 
educación, desarrollo de capacidades y conocimientos; 
inclusión laboral y financiera; participación en la toma 
de decisiones, y vida libre de violencia. El Índice Mun-
dial de Paridad de Género (IMPG) evalúa la situación de 
las mujeres en relación con la de los hombres en las cua-
tro primeras dimensiones con algunas variaciones en los 
indicadores y el tratamiento de las variables. En función 
de lo que revelan los índices gemelos, en esta sección 
se analiza cuál es la situación de las mujeres y niñas en 
dichas dimensiones y cuáles son los patrones, si los hu-
biera, de los países. 

El Índice de Empoderamiento 
de las Mujeres 

El poder y la libertad de las mujeres para tomar decisio-
nes y aprovechar las oportunidades se mantienen, de 
forma agregada y en gran medida, restringidos. Según 
las mediciones del IEM, en todo el mundo, las mujeres 
gozan de empoderamiento para desplegar, en promedio, 
solo el 60,7% de todo su potencial, lo que implica que el 
déficit de empoderamiento de las mujeres se ubica casi 
en el 40% (consúltese el cuadro 3.1). El empoderamien-
to de las mujeres oscila entre el 43,2% de todo su poten-
cial en los países de desarrollo humano bajo y el 73,4% 
en los países de desarrollo humano muy alto. En África 
septentrional y Asia occidental, la región de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible con el empoderamiento de 
las mujeres más bajo, las mujeres gozan de empodera-
miento para lograr solo el 45,8% de todo su potencial. 

Los dos indicadores específicos a las mujeres en la 
dimensión sobre vida y buena salud se enfocan en el 
empoderamiento de las mujeres en cuanto a la salud 
sexual y reproductiva. La puntuación mundial prome-
dio para esta dimensión del IEM es 0,769 de un total 
de 1,000 (consúltese el cuadro 3.1), lo que sugiere un 

déficit superior al 20% en este logro. Existen variaciones 
significativas en todos los grupos de desarrollo humano66 
y regiones. La puntuación promedio de esta dimensión 
oscila entre 0,531 para los países de desarrollo humano 
bajo y 0,859 para los países de desarrollo humano alto. 
Los países de África subsahariana (0,519) y Oceanía, 
excepto Australia y Nueva Zelandia, (0,630), en pro-
medio, se ubican a la zaga del resto del mundo. De un 
total de 195 países, 5 han alcanzado o superado el 90% 
de demanda de planificación familiar con métodos de 
anticoncepción modernos: Bélgica, el Canadá, China, 
Finlandia y Francia. En Albania, el Chad, Mauritania, 
Somalia y Sudán del Sur, entre otros países, se hace ne-
cesario un progreso mayor y más rápido para cubrir la 
demanda de planificación familiar con métodos de an-
ticoncepción modernos. En Angola, el Chad, Guinea 
Ecuatorial, Malí, Mozambique, el Níger y la República 
Centroafricana , la tasa de fecundidad de las adolescen-
tes es superior a 135 nacimientos entre mujeres de 15 
a 19 años por cada 1000 mujeres del mismo grupo de 
edad, más del triple del promedio mundial de 41,9.

La educación, el desarrollo de capacidades y los co-
nocimientos es otra de las áreas en la que el potencial 
de las mujeres está muy lejos de donde debería encon-
trarse a nivel mundial. El empoderamiento de las mu-
jeres en esta dimensión sigue siendo bajo en todos los 
grupos de desarrollo humano, excepto en los países de 
desarrollo humano muy alto. La puntuación promedio 
mundial para esta dimensión en el IEM es 0,531 de un 
total de 1,000 (consúltese el cuadro 3.1), y la puntuación 
para Asia central y Asia meridional, África subsahariana, 
Oceanía, excepto Australia y Nueva Zelandia, y Áfri-
ca septentrional y Asia occidental se sitúa por debajo 
de 0,500, lo que implica que las mujeres están alcanzan-
do menos del 50% de todo su potencial. A pesar del pro-
greso en la educación básica, el acceso a la enseñanza 
secundaria o superior sigue fuera del alcance de muchas 
mujeres y niñas. Solo 9 de 174 países analizados han re-
gistrado una tasa de finalización del 90% o superior: 

 

3. ¿Cuál es la situación del empoderamiento 
de las mujeres y de la paridad de género?
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Armenia, Belarús, los Estados Unidos, Georgia, el 
Japón, Kazajstán, Kirguistán, Letonia y Uzbekistán. En 
Burundi, el Chad, Guinea, Malí, el Níger y la República 
Unida de Tanzanía, todos ellos países menos adelanta-
dos, menos del 5% de las mujeres de 25 años o más han 
completado la enseñanza secundaria o superior. En los 
países en situación de conflicto o posconflicto como el 
Afganistán y el Yemen, aproximadamente más de dos 
tercios de las jóvenes y niñas no cursan estudios, no 
están empleadas ni reciben capacitación.

Queda mucho por hacer para lograr la inclusión labo-
ral y financiera plena de las mujeres. La puntuación pro-
medio mundial para esta dimensión del IEM es 0,620 
de un total de 1,000 (consúltese el cuadro 3.1). Muchas 
mujeres siguen al margen de la inclusión laboral y finan-
ciera en sus años de máxima productividad y máxima 
capacidad reproductiva debido a las normas de género, 
las leyes discriminatorias y la carga desproporcionada 

de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que 
pesa sobre sus espaldas. En Egipto, solo el 22,5% de las 
mujeres en edad de máxima productividad (entre los 25 
y los 54 años) que viven en un hogar conformado por 
una pareja y al menos un hijo menor de 6 años partici-
pan en la fuerza laboral, y solo el 24,2% de las mujeres 
de 15 años o más poseen una cuenta en una institución 
financiera. Este marcado contraste con las mujeres en 
los 8 de 158 países, incluidos Australia, Alemania y Sue-
cia, donde el acceso a una cuenta en una institución fi-
nanciera es universal. 

La participación en los procesos de toma de decisiones 
es fundamental para el poder de acción de las mujeres, 
para su empoderamiento y su desarrollo transformador; 
sin embargo, es en esta área en la que las mujeres en-
frentan los mayores obstáculos. La puntuación prome-
dio mundial para esta dimensión en el IEM es 0,413 de 
un total de 1,000 (consúltese el cuadro 3.1). Esto explica 

Cuadro 3.1 En todos los grupos de desarrollo humano y regiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se dibuja un 
panorama diverso, pero ningún país ha subsanado el déficit de empoderamiento ni eliminado la brecha de género

Puntuación 
general

Vida y buena 
salud

Educación, 
desarrollo de 
capacidades y 
conocimientos

Inclusión 
laboral y 

financiera

Participación 
en la toma de 

decisiones

Vida 
libre de 

violencia

IEM IMPG IEM IMPG IEM IMPG IEM IMPG IEM IMPG IEM

Mundo 0,607 0,721 0,769 0,970 0,531 0,855 0,620 0,729 0,413 0,446 0,786

Grupos de desarrollo humano

Desarrollo humano muy alto 0,734 0,793 0,855 0,972 0,796 0,978 0,790 0,830 0,446 0,501 0,891

Desarrollo humano alto 0,641 0,733 0,859 0,969 0,557 0,908 0,675 0,780 0,396 0,422 0,846

Desarrollo humano medio 0,533 0,629 0,772 0,968 0,404 0,715 0,502 0,579 0,384 0,390 0,713

Desarrollo humano bajo 0,432 0,603 0,531 0,971 0,322 0,680 0,421 0,645 0,316 0,310 0,664

Regiones de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Australia y Nueva Zelandia 0,807 0,878 0,907 0,979 0,836 0,987 0,887 0,914 0,538 0,673 0,947

Asia central y Asia meridional 0,507 0,575 0,799 0,967 0,372 0,678 0,471 0,521 0,342 0,320 0,701

Asia oriental y Asia sudoriental 0,661 0,741 0,876 0,970 0,582 0,925 0,732 0,824 0,391 0,407 0,864

Europa y América del Norte 0,763 0,823 0,871 0,972 0,833 0,986 0,822 0,859 0,479 0,558 0,907

América Latina y el Caribe 0,633 0,751 0,784 0,971 0,584 0,937 0,587 0,721 0,437 0,484 0,865

África septentrional y Asia occidental 0,458 0,531 0,718 0,965 0,482 0,819 0,309 0,436 0,250 0,231 0,753

Oceanía, excepto Australia y  
Nueva Zelandia

.. .. 0,630 0,973 0,403 0,929 .. .. .. .. 0,506

África subsahariana 0,498 0,697 0,519 0,972 0,402 0,740 0,558 0,776 0,399 0,422 0,657

 .. Indica que la puntuación no se encuentra disponible debido a una ausencia de datos.
Fuente: Cálculos de las autoras y los autores.
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la escasa participación de las mujeres en la toma de de-
cisiones nacionales, por ejemplo, en el Yemen, donde las 
mujeres prácticamente no ocupan ningún escaño parla-
mentario. En la esfera local, incluidos 12 países donde 
las mujeres ocupan menos del 10% de los escaños par-
lamentarios en el gobierno local (entre ellos, países con 
un desarrollo humano muy alto como la Arabia Saudita, 
Omán y Panamá). La puntuación promedio, asimismo, 
refleja una baja participación en la toma de decisiones 
en el lugar de trabajo de modo más general, pues las mu-
jeres ocupan el 50% o más de los cargos directivos solo 
en 9 países. Sin embargo, algunos países están marcan-
do una tendencia inversa, incluidos Cabo Verde, Costa 
Rica y Suecia, donde la representación de las mujeres se 
ubica en el 40% o más en los tres indicadores de toma 
de decisiones.

Por último, la puntuación promedio mundial de 0,786 
para la dimensión de una vida libre de violencia del 
IEM es inaceptable (consúltese el cuadro 3.1). La pun-
tuación promedio por país para esta dimensión osci-
la entre 0,664 en los países de desarrollo humano bajo 
y 0,891 en los países de desarrollo humano muy alto. 
Cualquier puntuación inferior a 1,000 en esta dimen-
sión tan importante constituye una violación de los de-
rechos humanos más fundamentales de las mujeres. El 
análisis por región geográfica muestra que, en Oceanía, 
excepto Australia y Nueva Zelandia, y en África sub-
sahariana, la puntuación es inferior a 0,700. En 19 paí-
ses, al menos una de cada cuatro mujeres ha sido objeto 
de violencia en la pareja en los últimos 12 meses. 

El Índice Mundial de Paridad de Género 

En todo el mundo, las mujeres logran, en promedio, solo 
el 72,1% de lo que logran los hombres en las dimensio-
nes clave del desarrollo humano, lo que implica que la 
brecha de género promedio es de casi 28% (consúltese 
el cuadro 3.1). Los países de desarrollo humano muy alto 
han registrado el desempeño más alto en paridad de gé-
nero, con la brecha de género más pequeña (20,7%), se-
guidos de los países de desarrollo humano alto (26,7%). 
La brecha en los países de desarrollo humano bajo (bre-
cha del 39,7%) es similar a la que existe en los países de 
desarrollo humano medio (37,1%).67

África septentrional y Asia occidental es la región que 
más se aleja de la paridad de género (con una puntua-
ción del IMPG de 0,531 de un total de 1,000), seguida de 

Asia central y Asia meridional (0,575; consúltese el cua-
dro 3.1). Asia oriental y Asia sudoriental (0,741), América 
Latina y el Caribe (0,751) y África subsahariana (0,697) 
están próximas al promedio mundial (0,721), mientras 
que las menores brechas de género se observan en Euro-
pa y América del Norte (0,823) y Australia y Nueva Ze-
landia (0,878). La brecha de género en la región con los 
peores resultados equivale a casi cuatro veces la brecha 
de la región con mejor desempeño. Entre las cuatro di-
mensiones incluidas en el IMPG, las brechas más peque-
ñas se encuentran en la dimensión de vida y buena salud, 
con una puntuación mundial de 0,970 y solo pequeñas 
variaciones de puntuación en todos los grupos de desa-
rrollo humano y regiones (consúltese el cuadro 3.1).

La paridad de género no se ha alcanzado a nivel mun-
dial en la dimensión de educación, desarrollo de capaci-
dades y conocimientos. La brecha de género promedio 
para esta dimensión es 14,5%. La puntuación más baja 
para esta dimensión en el IMPG —es decir la brecha 
más amplia— se observa en los países de desarrollo hu-
mano bajo (0,680), seguidos de los países de desarrollo 
humano medio (0,715), los países de desarrollo huma-
no alto (0,908) y los países de desarrollo humano muy 
alto (0,978) (consúltese el cuadro 3.1). Asia central y Asia 
meridional (0,678) y África subsahariana (0,740) son las 
regiones con las puntuaciones más bajas y las brechas de 
género más amplias. En Malí, solo el 3,2% de las mujeres 
de 25 años o más han completado la enseñanza secun-
daria o superior, en comparación con el 7,8% de los hom-
bres, y el 43,3% de las jóvenes de entre 15 y 24 años no 
asisten a la escuela, no están empleadas ni reciben ca-
pacitación, en comparación con el 15,2% de los hombres 
del mismo grupo de edad.

La paridad de género en la dimensión de inclusión la-
boral y financiera del IMPG es baja en la mayoría de las 
regiones. África septentrional y Asia occidental (0,436) 
tiene la puntuación más baja —y, por lo tanto, la mayor 
brecha de género— en esta dimensión, en la que las mu-
jeres logran menos de la mitad de lo que logran los hom-
bres (consúltese el cuadro 3.1).

Las brechas de género en la participación en la toma 
de decisiones son generalizadas en todos los grupos de 
desarrollo humano y regiones, y son más amplias que las 
brechas en las otras tres dimensiones del IMPG. En Áfri-
ca septentrional y Asia occidental, la brecha de género 
promedio en esta dimensión es de un asombroso 77%, 
lo que implica que la gran mayoría de las oportunidades 
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para efectuar el cambio en la sociedad a través del poder 
político y económico están fuera del alcance de las mu-
jeres de la región.

Análisis combinado del Índice de 
Empoderamiento de las Mujeres y el 
Índice Mundial de Paridad de Género

El déficit de empoderamiento de las mujeres y la brecha 
de género siguen siendo habituales. Entre los 114 paí-
ses que se estudiaron, 3100 millones de mujeres y niñas 
(casi el 91,3% de la totalidad de mujeres y niñas) viven 

en países que se caracterizan por un empoderamiento de 
las mujeres bajo o medio (un déficit de empoderamien-
to del 20% o superior) y un desempeño bajo o medio en 
el logro de la paridad de género (una brecha de género 
del 20% o superior).68 Algunas de las regiones más po-
bladas del mundo, incluidas Asia central y Asia meridio-
nal, Asia oriental y Asia sudoriental, América Latina y el 
Caribe, África septentrional y Asia occidental, y África 
subsahariana , pertenecen a esta categoría. En ella se in-
cluyen países de desarrollo humano bajo, medio y alto, 
así como 26 países desarrollados con un desarrollo hu-
mano muy alto.

Gráfico 3.1 Más del 90% de las mujeres y niñas del mundo viven en un país con un empoderamiento de las 
mujeres bajo o medio y un desempeño bajo o medio en el logro de la paridad de género

Grupos de desarrollo humano:

       Bajo              Medio             Alto Muy alto 

M
a

yo
r 

p
a

ri
d

a
d

M
e

n
o

r 
p

a
ri

d
a

d
V

a
lo

r 
d

e
l Í

n
d

ic
e

 M
u

n
d

ia
l d

e
 P

a
ri

d
a

d
 

d
e

 G
é

n
e

ro

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

0.800

0.900

0.000

1.000

0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900

Paridad alta / 
Empoderamiento alto

1 de cada 100 
mujeres y niñas

Valor del Índice de Empoderamiento de las Mujeres

1.000

Mayor empoderamiento 
de las mujeres

Menor empoderamiento 
de las mujeres

Paridad baja / 
Empoderamiento bajo 

Población, mujeres (millones):

500

200

50

Paridad 
media / 

Empodera-
miento 
medio
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Aproximadamente el 8% de las mujeres y niñas del 
mundo viven en países con un empoderamiento de las 
mujeres bajo o medio, pero con un desempeño alto en el 
logro de la paridad de género (una brecha de género in-
ferior al 20%). Casi las dos terceras partes (14 de 23) de 
los países que reúnen estos criterios son países de desa-
rrollo humano muy alto.

El 1% restante de las mujeres y niñas viven en países 
con un empoderamiento de las mujeres alto (un déficit 
de empoderamiento por debajo del 20%) y con un de-
sempeño alto en el logro de la paridad de género. Todos 
ellos son países de desarrollo humano muy alto.

Ningún país ha alcanzado un empoderamiento de las 
mujeres alto mientras subsisten grandes brechas de gé-
nero (consúltese el cuadrante inferior derecho vacío en 
el gráfico 3.1). Esto sugiere que un empoderamiento de 
las mujeres alto no es posible con un desempeño bajo o 
medio en el logro de la paridad de género. En otras pa-
labras, por un lado, el empoderamiento de las mujeres y 
niñas se mantendrá inasible hasta tanto se eliminen las 
brechas de género y, por el otro, la aceleración del empo-
deramiento de las mujeres es fundamental para alcanzar 
la paridad de género.

El empoderamiento de las mujeres y la igualdad de 
género son componentes fundamentales del desarrollo 
humano,69 pero un desarrollo humano más alto por sí 
solo no es suficiente para garantizar ni lo uno ni la otra. 
De los 114 países analizados, 85 presentan tanto un em-
poderamiento de las mujeres bajo o medio como un 
desempeño bajo o medio en el logro de la paridad de gé-
nero (consúltese el gráfico 3.1). Más de la mitad de estos 
países se ubican en el grupo de desarrollo humano alto 
(21 países) o muy alto (26 países). Esto muestra que un 
desarrollo humano alto no se traduce de manera auto-
mática en empoderamiento de las mujeres ni en igual-
dad de género.

Resultados por dimensión 

Con una vida larga no alcanza; la salud y la 
calidad de vida también son importantes

En todos los grupos de desarrollo humano, las mujeres 
tienen una fracción levemente más pequeña de espe-
ranza de vida con buena salud al nacer que los hom-
bres (85,6% frente al 88,3% mundial; consúltese el 
gráfico 3.2). La diferencia más amplia entre mujeres y 

hombres se observa en África septentrional y Asia oc-
cidental (85,4% para las mujeres, frente al 88,5% para 
los hombres). Sin embargo, la longevidad varía, lo que 
refleja que no todas las mujeres y niñas tienen la misma 
oportunidad de vivir una vida larga y sana en los distin-
tos países. Por ejemplo, se espera que una niña nacida 
hoy en Lesotho viva, en promedio, 54,2 años, incluidos 
unos 46,4 años con buena salud (85,6%), mientras que 
una niña que nace hoy en Japón puede esperar vivir, 
en promedio, 86,9 años, incluidos unos 75,5 años con 
buena salud (86,8%).

Importantes déficits de empoderamiento en 
el campo de la salud sexual y reproductiva en 
países de desarrollo humano bajo y medio 

Además de contribuir a realizar el derecho de las muje-
res a una vida sana y de calidad, la participación activa de 
las mujeres en las decisiones sobre su propia salud puede 
fomentar resultados de salud positivos en sus propias 

Las múltiples crisis globales y su repercusión en la salud

La pandemia del COVID-19, el cambio climático y los 

conflictos afectan de forma combinada la esperanza de 

vida y el número de años vividos con una discapacidad. 

Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida se acortó 1,6 años 

entre las mujeres y 1,8 años entre los hombres en todo 

el mundo.1 Las mujeres de Botswana, Omán y Sudráfrica 

experimentaron una pérdida en la esperanza de vida su-

perior a los 4 años.2 Mientras las personas lidiaban con el 

aislamiento, la aflicción, la incertidumbre económica y la 

alteración de las rutinas normales, se observó un mayor 

aumento en la tasa de ansiedad y depresión entre las 

mujeres que entre los hombres.3 Los eventos del clima 

extremo, como sequías e inundaciones, también pueden 

contribuir a ciertas discapacidades físicas y mentales de 

corta y larga duración. En todo el mundo, 108 de 109 paí-

ses y áreas —en los que viven 3700 millones de mujeres y 

niñas, o el 94% de la población de mujeres del mundo— se 

enfrentan a una exposición alta o muy alta a las inundacio-

nes. De forma similar, 53 de 109 países y áreas —en los 

que viven 1500 millones de mujeres y niñas, o el 37,2% de 

la población de mujeres del mundo— se enfrentan a una 

exposición alta o muy alta a las sequías.4 

Notas
1. DAES de las Naciones Unidas (2022b). 2. DAES de las Naciones 
Unidas (2022b). 3. COVID-19 Mental Disorders Collaborators (2021). 
4. Azcona et al. (de próxima publicación a).
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familias y comunidades. El progreso en la demanda de 
planificación familiar satisfecha con métodos de anti-
concepción modernos entre las mujeres en edad repro-
ductiva y la tasa de fecundidad de las adolescentes puede 
indicar la integración de la salud sexual y reproductiva en 
las estrategias de desarrollo nacional, así como la eficacia 
de los programas de planificación familiar.70

La demanda promedio de planificación familiar sa-
tisfecha con métodos de anticoncepción modernos 
entre mujeres en edad de procrear es baja en los países 
de desarrollo humano bajo (50,3%) y en los de desarro-
llo humano medio (73,2%; consúltese el gráfico 3.3). Sin 
embargo, la experiencia de algunos países muestra que 
el progreso es posible cuando se implementan las políti-
cas correctas, con independencia del nivel de desarrollo 
humano. En Kenya, la demanda de planificación fami-
liar satisfecha con métodos de anticoncepción modernos 
aumentó un 62% entre el año 2000 y 2022, del 47,6% 
al 77,2%. Este progreso puede atribuirse a iniciativas 
como la de Tupange, que se enfoca en ampliar los servi-
cios de planificación familiar e integrarlos a los servicios 
sanitarios disponibles.71 En alianza con autoridades sa-
nitarias y grupos comunitarios, Tupange ha mejorado la 

capacidad de los prestadores de servicios y la calidad de 
estos y ampliado las opciones de métodos de anticoncep-
ción modernos entre las mujeres de zonas urbanas.72

Las disparidades en las tasas de fecundidad de las 
adolescentes en todos los grupos de desarrollo humano 
son marcadas (consúltese el gráfico 3.4). En 2022, dicha 
tasa fue de 13,5 nacimientos entre mujeres de 15 a 19 
años por cada 1000 mujeres del mismo grupo de edad 
en los países de desarrollo humano muy alto, mientras 
que fue más de seis veces más alta (88,0) en los países de 
desarrollo humano bajo.

La tasa de fecundidad de las adolescentes más alta fue 
la registrada en África subsahariana (99,4 nacimientos 
entre mujeres de 15 a 19 años por cada 1000 mujeres 
del mismo grupo de edad), seguida por América Latina 
y el Caribe (52,3) y Oceanía, excepto Australia y Nueva 
Zelandia (52,2; consúltese el gráfico 3.4). Esto no solo 
aumenta las vulnerabilidades a lo largo de la vida, sino 
que además profundiza las desigualdades sociales y 
económicas que enfrentan. El escaso acceso a los méto-
dos de planificación familiar modernos y la maternidad 
temprana son más comunes entre las mujeres y niñas 
pobres.73 En Mauritania, las mujeres del quintil más rico 

Gráfico 3.2 La oportunidad para que mujeres y niñas vivan una vida larga y en buena salud en todos los grupos 
de desarrollo humano y regiones geográficas
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Gráfico 3.3 Los países de desarrollo humano bajo y medio y cuatro de las ocho regiones de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible siguen rezagados en la demanda de planificación familiar satisfecha con métodos de 
anticoncepción modernos
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Fuente: DAES de las Naciones Unidas (2022a).

Gráfico 3.4 Los países de desarrollo humano bajo —incluidos muchos de África subsahariana— tienen las tasas 
de fecundidad de las adolescentes más altas
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tienen cinco veces más probabilidades de ver sus necesi-
dades de planificación familiar satisfechas con métodos 
de anticoncepción modernos que las mujeres del quintil 

más pobre, mientras que, en Filipinas, las adolescentes 
del quintil más pobre tienen ocho veces más de proba-
bilidades de dar a luz que aquellas del quintil más rico.74

Una paridad de género alta en educación no 
implica necesariamente altas tasas de educación

Las niñas han ido alcanzando a los niños en cuanto a las 
capacidades básicas en el terreno de la educación duran-
te los últimos 20 años. En todo el mundo, la brecha de 
género en la matriculación y asistencia en los tres niveles 
de formación es inferior al 1%.75 En 1995, había aproxi-
madamente 90 niñas matriculadas en la enseñanza pri-
maria y secundaria por cada 100 niños en todo el mundo 
hasta que, en 2018, se alcanzó la paridad.76 Asimismo, 
según las puntuaciones del Programa para la Evalua-
ción Internacional de Alumnos, entre los estudiantes 
de 15 años, las niñas han superado a los niños en los re-
sultados de aprendizaje en lectura y registrado idéntico 
de sempeño en matemáticas en 37 países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.77 
Incluso con esta trayectoria de progreso, la situación es 
peor para las niñas que experimentan desventajas inter-
seccionales de pobreza o discapacidad: en los países más 
pobres del mundo, muchas todavía enfrentan algunas de 
las peores formas de exclusión.78

La finalización de los estudios secundarios ayuda a las 
niñas y las jóvenes a adquirir las competencias necesa-
rias para acceder al empleo, a un trabajo decente o aco-
meter un emprendimiento en el futuro. En la actualidad, 
el 75,8% de las mujeres de 25 años o más en los países de 
desarrollo humano muy alto, donde la brecha de género 
es más estrecha, han completado la enseñanza secunda-
ria o superior (consúltese el gráfico 3.5). La proporción 
es considerablemente menor en los países de desarrollo 
humano alto (40,4%), los de desarrollo humano medio 
(27,2%) y de desarrollo humano bajo (14,5%).

El análisis del empoderamiento de las mujeres en 
conjunto con el de la paridad de género es esencial para 
obtener un panorama completo de ambos aspectos. Por 
ejemplo, si bien la brecha de género en la finalización 
de la enseñanza secundaria o superior en África septen-
trional y Asia occidental (0,939) es cercana a la que se 
registra en Australia y Nueva Zelandia (0,978), el nivel 
de logros de las mujeres según lo medido por las tasas 
de finalización es considerablemente distinto en las dos 
regiones. En Australia y Nueva Zelandia, la proporción 
de mujeres y niñas de 25 años o más que han completa-
do la enseñanza secundaria o superior es del 78,4%, en 

Alarmante deterioro de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

El mundo asiste a una preocupante oposición a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Las restricciones legales, incluida la penalización del aborto, siguen agravando los problemas que enfrentan las 

mujeres a la hora de acceder a la atención de la salud sexual y reproductiva. En 2022, más de 1200 millones de 

mujeres y niñas y en edad reproductiva (entre 15 a 49 años) vivían en países y áreas con algún tipo de restricción al 

aborto seguro, incluidas 102 millones que viven en países donde el aborto está totalmente prohibido.1

Tal fue la presión que la pandemia del COVID-19 ejerció en los sistemas sanitarios, que muchas mujeres y niñas 

no pudieron acceder a servicios de calidad para la atención de la salud sexual y reproductiva. Son indiscutibles los 

efectos directos e indirectos para la salud sexual y reproductiva y la salud mental de las mujeres, en particular para 

aquellas que ya antes de la pandemia tenían menos probabilidades de recibir atención apropiada. La mortalidad 

materna se estima que aumentó un 50% en el Perú y un 62% en Uganda como consecuencia de la pandemia.2 En 

el Canadá, las mujeres que cursaron un embarazo durante la pandemia tuvieron dos veces más de probabilidades 

de presentar síntomas de depresión y ansiedad, sobre todo aquellas de los hogares de bajos ingresos.3 En términos 

generales, es necesario redoblar los esfuerzos orientados a alcanzar el acceso universal a los servicios de atención 

de la salud sexual y reproductiva,4 incluida la planificación familiar, la información y la educación, de aquí a 2030. 

Notas
1. ONU Mujeres y DAES de las Naciones Unidas (2022). 2. Calvert et al. (2021). 3. Berthelot et al. (2020). 4. PNUD (2020a).
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comparación con el 41,5% de África septentrional y Asia 
occidental.

Los logros de las mujeres en la finalización de la en-
señanza secundaria siguen siendo muy limitados. En 87 
de 174 países, menos de la mitad de las mujeres de 25 
años o más han completado la enseñanza secundaria o 
superior (consúltese el gráfico 3.6). En 22 de estos países, 
menos del 10% ha finalizado la educación secundaria, 
incluidos 6 países menos adelantados (Burundi, el Chad, 
Guinea, Malí, el Níger y la República Unida de Tanzanía), 
donde menos del 5% de las mujeres lo han conseguido.

En lo concerniente a la educación terciaria, esta ha se-
guido un comportamiento diferente. La matriculación de 
mujeres en la mayoría de las regiones supera ahora a la de 
los hombres, excepto en Asia central y Asia meridional, 
donde existe paridad, y en África subsahariana, donde, 
en 2019, se matricularon 76 mujeres por cada 100 hom-
bres.79 Sin embargo, las mujeres presentan alta concen-
tración en los ámbitos de la educación, la salud, las artes, 
las humanidades y las ciencias sociales, lo que concuerda 
con las ideas tradicionales de los ámbitos “femeninos” y 
“masculinos”.80 En 107 países, las mujeres conforman, 

en promedio, el 36,8% de los graduados en ciencias, tec-
nología, ingeniería y matemáticas.81  

Gráfico 3.5 Los países de desarrollo humano muy alto y los de Europa y América del Norte están más próximos 
a alcanzar la paridad de género en la finalización de la enseñanza secundaria
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Gráfico 3.6 En 87 países, menos del 50% de las 
mujeres han completado la enseñanza secundaria 
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Las jóvenes tienen más probabilidades 
de tropezar con barreras para acceder a 
las oportunidades de capacitación

Las capacidades en la dimensión de educación, desa-
rrollo de capacidades y conocimientos pueden adquirir-
se a través de la formación o la experiencia laboral. En 
todo el mundo en 2022, aproximadamente una de cada 
tres mujeres jóvenes (de 15 a 24 años) no cursaban estu-
dios, no estaban empleadas ni recibían capacitación. En 
el IMPG, la brecha de género entre las personas jóvenes 
que no cursan estudios, no están empleadas ni reciben 
capacitación es mayor en los países de desarrollo hu-
mano medio: el 39,6% de las jóvenes en estos países no 
cursan estudios, no están empleadas ni reciben capaci-
tación frente una tasa del 14,5% de los hombres jóvenes 
(consúltese el gráfico 3.7). En Asia central y Asia meri-
dional, el 45,5% de las jóvenes no cursan estudios, no 
están empleadas ni reciben capacitación frente al 14,2% 
de los varones jóvenes. Le sigue África septentrional 
y Asia occidental con un 41,4% de mujeres jóvenes y 
un 17,9% de varones jóvenes. Las jóvenes no solo tienen 
una representación excesiva entre quienes no cursan 

estudios, no están empleados ni reciben capacitación, 
sino que además tienden a mantenerse en esa categoría 
por más tiempo.82 Esto puede explicarse por la necesidad 
de cumplir las responsabilidades familiares y participar 
en las tareas del hogar, sumadas a las barreras institucio-
nales, incluidas la falta de acceso a servicios de cuidado 
infantil asequibles y la discriminación laboral.83 

Las mujeres en edad de máxima productividad 
con hijas e hijos pequeños enfrentan barreras 
para participar en la fuerza laboral

Si bien en la mayoría de las regiones del mundo, los lo-
gros educativos de las mujeres han alcanzado o incluso 
superado a los de los hombres, el acceso de las mujeres 
al trabajo remunerado sigue siendo desigual. Aunque las 
mujeres deben gozar de igualdad de acceso al trabajo re-
munerado de calidad, la desigualdad en la distribución 
de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas 
en el hogar se erige como una de las barreras que en-
frentan para dicho acceso.84 Según el IEM, el empode-
ramiento de las mujeres en todo el mundo se ubica en 

Gráfico 3.7 Las mujeres registran una representación excesiva entre los jóvenes que no cursan estudios,  
no están empleados ni reciben capacitación
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el 62,0%  de todo su potencial. En el IMPG, las mujeres 
obtienen, en promedio, solo el 72,9% de los logros que 
alcanzan los hombres en la dimensión de inclusión labo-
ral y financiera. Las diferencias de género en el trabajo 
remunerado y no remunerado, derivadas de los desequi-
librios de poder y las normas sociales discriminatorias 
de género, se conjugan para restringir las decisiones de 
las mujeres.85 En todo el mundo, se estima que las mu-
jeres dedican 2,5 veces más de horas al trabajo domés-
tico y de cuidados no remunerado que los hombres.86 Al 
ritmo actual, tomará 209 años superar la brecha de gé-
nero en lo relativo al tiempo destinado al trabajo de cui-
dados no remunerado.87

Las brechas en las libertades y el poder se materiali-
zan en la desigualdad en las opciones de ocupación, el 
ingreso y en la independencia financiera, así como en la 
resiliencia a las conmociones externas. Las mujeres tie-
nen más probabilidades de desempeñarse en ocupacio-
nes poco cualificadas y de afrontar peores condiciones 
laborales que los hombres.88 Para las madres de hijas e 
hijos pequeños, existe un claro costo de la maternidad. 
En todo el mundo, la tasa de participación en la fuer-
za laboral entre las mujeres en edad de máxima pro-
ductividad (de 25 a 54 años) que viven en pareja y con 
hijas e hijos pequeños (mujeres que viven en un hogar 

conformado por una pareja y al menos una niña o niño 
menor de 6 años) es del 54,2%, un 20,8% menos que las 
mujeres del mismo grupo de edad que viven solas sin 
hijos ni en pareja (75,0%).89 Las cifras respectivas para 
los hombres son del 95,9% y del 90,2%.90

Los países de desarrollo humano bajo, alto y muy 
alto registran tasas de participación en la fuerza labo-
ral más elevadas entre las mujeres que viven en pareja y 
con hijos pequeños que aquellos de desarrollo humano 
medio. Esta curva en forma de U muestra que la partici-
pación en la fuerza laboral no es sinónimo de acceso al 
trabajo decente (consúltese el gráfico 3.8). La tasa de par-
ticipación laboral entre las mujeres que viven en pareja 
y con hijos pequeños es similar en África subsahariana 
(70,9%) y Europa y América del Norte (69,7%). Sin em-
bargo, las mujeres de África subsahariana tienen una 
excesiva representación como trabajadoras no remune-
radas en parcelas familiares y en actividades de escasa 
remuneración y malas condiciones laborales, probable-
mente debido a las dificultades económicas.91 Por el con-
trario, en todos los grupos de desarrollo humano, más 
del 90% de los hombres en edad de máxima produc-
tividad que viven en pareja y con hijos pequeños se de-
sempeñan en la fuerza laboral. Las brechas más exiguas 
en las tasas de participación en la fuerza laboral entre 

Las niñas más pobres y marginadas experimentaron las peores consecuencias del cierre de las escuelas a causa 
del COVID-19

La pandemia del COVID-19 presentó enormes desafíos para la educación de las niñas, pues se interrumpió su acceso 

a la escuela y se exacerbaron las desigualdades. El cierre de las escuelas aumentó el trabajo de cuidados que 

se delega en las niñas, así como el riesgo de violencia, mientras que las conmociones sanitarias y económicas 

empujaron a estas a asumir responsabilidades de generación de ingresos, todo lo cual desembocó en el abandono 

escolar.1 Se estima que, en todo el mundo, entre 11 millones y 20 millones de niñas en edad de cursar la enseñanza 

secundaria podrían haberse visto forzadas a abandonar la escuela debido a la pandemia. Por otra parte, en algunos 

contextos, el déficit de infraestructura, incluido el escaso acceso a las tecnologías y las normas estereotipadas de 

género, impidió a las niñas adquirir las competencias y herramientas necesarias para el aprendizaje a distancia.2 Se 

estima que una de cada siete niñas en todo el mundo (222 millones en total) carecieron de acceso a programas de 

aprendizaje a distancia durante el cierre de las escuelas.3 En 4 de cada 5 de los 104 países que han llevado adelante 

dichos estudios, se observaron pérdidas de aprendizaje derivadas del cierre de las escuelas a causa del COVID-19.4 

Notas
1. Burzynska y Contreras (2020); John et al. (2020); Méndez Acosta y Evans (2020). 2. Malala Fund (2020), PNUD (2020a). La estadística se 
ha actualizado de 10 millones a 20 millones de niñas en edad de asistir a la escuela secundaria que podrían haber abandonado los estudios 
a causa de la pandemia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estima que más de 11 millones 
de niñas podrían no retornar a la escuela después de la pandemia (UNESCO, 2020b). 3. UNICEF (2020). A menudo, esto obedece a la falta 
de infraestructura, los menores niveles de aptitudes informáticas en comparación con los niños, y las normas sesgadas de género que dan 
prioridad a los niños en detrimento de las niñas cuando los recursos escasean. 4. Asamblea General de las Naciones Unidas (2023).

22 LOS CAMINOS HACIA LA IGUALDAD: ÍNDICES GEMELOS SOBRE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO



mujeres y hombres en edad de máxima productividad, 
en pareja y con hijos pequeños indican importantes 
cambios en las normas y políticas que inciden en el valor 
que la sociedad le confiere al trabajo de los cuidados. Las 
tasas de participación en la fuerza laboral para las ma-
dres de hijas e hijos pequeños que se mantienen bajas y 
muestran escaso o ningún cambio en el tiempo pueden 
indicar normas sociales arraigadas y una falta de políti-
cas de apoyo para el trabajo de cuidados no remunera-
do.92 La tasa de participación en la fuerza laboral entre 
mujeres en edad de máxima productividad que viven en 
pareja y con hijas e hijos pequeños es del 26,3% en África 
septentrional y Asia occidental y del 28,1% en Asia cen-
tral y Asia meridional. 

En todos los países se mantienen notorias brechas 
en la titularidad de una cuenta financiera

Un indicador importante del acceso de las mujeres a los 
recursos económicos es el acceso a una cuenta en una 
institución financiera o a un prestador de servicios de 
dinero móvil. El IMPG muestra que la paridad de géne-
ro prácticamente se ha alcanzado en los países de desa-
rrollo humano muy alto, donde la brecha de género en 
la titularidad de una cuenta es la más pequeña (menos 

del 1%); en más de una decena de países la titularidad de 
una cuenta es prácticamente universal tanto para hom-
bres como para mujeres. En países de desarrollo huma-
no bajo, la brecha de género es en promedio superior 
al 10%. En Argelia, Côte d’Ivoire, Jordania, Marruecos, 
Mozambique, Nigeria, Omán y Türkiye esta supera el 
20% (consúltese el gráfico 3.9). La inclusión financie-
ra, fundamental para las pequeñas empresas de muje-
res, guarda un estrecho vínculo con la reducción de la 
pobreza.93 En Bangladesh, la pandemia del COVID-19 
ha afectado seriamente a las mujeres que trabajan por 
cuenta propia y las que se desempeñan en el sector tex-
til. La falta de acceso a mecanismos de financiamiento 
formales y a la titularidad de una cuenta ha acrecenta-
do su vulnerabilidad a la pérdida de empleo.94 Algunos 
países confían en las nuevas tecnologías financieras para 
aumentar la inclusión y así cerrar la brecha de género. 
Sin embargo, los resultados de una encuesta practicada 
en 28 economías principales muestran un consumo des-
igual de estos productos: el 29% de los hombres usan 
estos productos y servicios en comparación con solo 
el 21% de las mujeres.95

Gráfico 3.8 La tasa de participación en la fuerza laboral entre mujeres en edad de máxima productividad que viven en 
un hogar conformado por una pareja y al menos con un hijo menor de 6 años varía ampliamente entre regiones
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La brecha de liderazgo es una brecha de poder 

Las mujeres tienen derecho a ser escuchadas, consulta-
das y representadas con igualdad en todos los ámbitos 
de decisión. Sin embargo, todavía se topan con un techo 
de cristal al momento de ocupar puestos de mayor res-
ponsabilidad, poder, liderazgo y retribuciones en el 
mercado, la vida social y la política.96 En el acceso a la 
participación política, hombres y mujeres ya ejercen su 
derecho al voto a tasas similares y, en algunos países, las 
mujeres participan más que los hombres. Sin embargo, 
cuando se trata de los cargos donde se juega el poder 
concentrado, las brechas de género son más amplias.97

Las mujeres casi nunca ocupan cargos de liderazgo en 
las oficinas ejecutivas y legislativas.98 La proporción de 
mujeres jefas de Estado o de Gobierno ha registrado un 
promedio en torno al 10% desde 1995.99 Según el IMPG, 
las mujeres alcanzan, en promedio, solo el 44,6% de lo 
que logran los hombres, lo que implica que la paridad 
de género está lejos de alcanzarse en esta dimensión. 

En los indicadores incluidos en ella, la diferencia es ele-
vada en todos los grupos de desarrollo humano entre la 
proporción de hombres y mujeres en cargos de lideraz-
go en los parlamentos, los gobiernos locales y las funcio-
nes ejecutivas. Esto muestra que un desarrollo humano 
más alto no garantiza la igualdad de género (consúltese 
el gráfico 3.10). La brecha de género en los parlamentos 
oscila entre el 41,3% y el 55,2% en todos los grupos de 
desarrollo humano, y entre el 7,2% y el 87,1 en todas las 
regiones. Oceanía, excepto Australia y Nueva Zelandia 
(87,1%) y África septentrional y Asia occidental (64,0%) 
registran la brecha más amplia, y Australia y Nueva 
Zelandia la más pequeña (7,2%). Y mientras que la va-
riación observada en la participación en los gobiernos 
locales y el empleo en puestos de gestión es considera-
blemente mayor, 23 países tienen una brecha superior 
al 80% en la participación parlamentaria, y 13 países re-
gistran esa misma brecha en la participación en los go-
biernos locales. Cuba, México, Nicaragua y Rwanda son 
los únicos países donde las mujeres ocupan la mayoría 

Gráfico 3.9 Existen países con amplias brechas de género en la titularidad de una cuenta financiera en todos 
los grupos de desarrollo humano
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de los escaños parlamentarios, al tiempo que Antigua y 
Barbuda, el Estado Plurinacional de Bolivia e Islandia 
son los únicos países donde las mujeres sobrepasan en 
número a los hombres en los gobiernos locales.

En lo que respecta a la participación económica en 
puestos de liderazgo, la brecha de género más amplia 
en la proporción del empleo en la totalidad de los pues-
tos ejecutivos se registra en los países de desarrollo hu-
mano medio. Mientras que 15 países todavía presentan 
brechas por encima del 70%, las mujeres en cargos eje-
cutivos superan en número a los hombres en Botswana, 
Burkina Faso, Comoras, Filipinas, Jamaica, Jordania, Li-
beria, la República Democrática Popular Lao y el Togo.

A pesar del progreso en la representación, esta no al-
canza para ayudar a que las mujeres accedan a cargos 
de mayor poder. Es importante abordar las barreras es-
tructurales, así como las reacciones adversas producto 
de las normas discriminatorias de género.100 Las repre-
sentantes parlamentarias señalan a la interrupción de 
los procesos formales, las barreras tecnológicas, la falta 
de cuidado infantil y el acoso en línea como los nuevos 
obstáculos que anulan el progreso conseguido en la pro-
moción de parlamentos con sensibilidad de género y las 
reformas jurídicas con perspectiva de género.101

Para lograr la igualdad de género en la política es ne-
cesario adoptar medidas sostenidas y ambiciosas en 

Gráfico 3.10 Un desarrollo humano más alto no garantiza la igualdad de género en la participación 
parlamentaria, en los gobiernos locales ni en la función ejecutiva
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favor de la paridad en todos los ámbitos. En México, las 
cuotas que se legislaron para las candidatas mujeres en 
los ámbitos federal y estatal culminaron en la histórica 
elección de 2018, en la que las mujeres ganaron el 48,2% 
de los escaños parlamentarios, el 49,2% de los escaños 
en el Senado y el 45,0% de los cargos en los gobiernos 
locales.102 En los Emiratos Árabes Unidos —único país 
de África septentrional y Asia occidental en alcanzar la 
paridad en la representación parlamentaria—, un decre-
to presidencial que establecía una cuota ha aumentado 
la proporción de mujeres en los escaños parlamentarios 
al 50% desde la elección de 2019.103

La violencia contra las mujeres y niñas es un 
obstáculo al empoderamiento de las mujeres 

Las mujeres y niñas experimentan formas diversas e in-
terseccionales de violencia (física, sexual, económica o 
psicológica), en su mayoría a manos de un hombre, en 
una variedad de contextos —de paz o conflicto— y en 
distintas esferas: las relaciones íntimas, la familia, la 
comunidad, así como en espacios en línea y en lugares 
públicos.104 Casi una de cada tres mujeres (736 millones) 

de 15 años o más ha experimentado violencia perpetrada 
por la pareja o violencia sexual infligida por una persona 
distinta de la pareja al menos una vez en el transcurso de 
su vida (consúltese el gráfico 3.11).105 El IEM es el primer 
índice mundial de las Naciones Unidas sobre empodera-
miento de las mujeres en incluir la violencia contra las 
mujeres y niñas como una dimensión independiente, lo 
que muestra que, como una de las formas más graves de 
privación de las capacidades, esta afecta y restringe otras 
capacidades y desempeños en las demás dimensiones.

En el IEM, el empoderamiento de las mujeres en esta 
dimensión es del 78,6%, con una variación sustancial 
según el grupo de desarrollo humano y la región. La vio-
lencia contra las mujeres y niñas no debe tolerarse y el 
empoderamiento en esta dimensión no debería ser en 
modo alguno inferior al 100,0%. Así, en términos rea-
les, este valor significa que millones de mujeres no lle-
van una vida libre de violencia física y sexual. Según la 
estimación más reciente, la cifra asciende a 245 millo-
nes de mujeres de 15 años o más casadas o en pareja que 
informaron haber sido objeto de violencia física o sexual 
en los últimos 12 meses.106 Sin embargo, en las encuestas 
y los estudios se tiende a subestimar la verdadera pre-
valencia de la violencia contra las mujeres,107 dado que 

Gráfico 3.11 Estimaciones mundiales de la violencia contra las mujeres 
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Fuente: Cálculos de las autoras y los autores a partir datos tomados de OMS, en nombre del Grupo de trabajo interinstitucional de las Naciones Unidas  
sobre datos y estimaciones acerca de la violencia contra la mujer (2021).
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más del 60,0% de las mujeres no denuncian esta clase 
de delitos ni buscan ayuda de ningún tipo. Y entre aque-
llas que sí lo hacen, menos del 10% acuden a la policía.108

Si bien la violencia afecta a las mujeres y niñas en 
todos los países —con independencia del ingreso, la ubi-
cación, la educación, la condición de discapacidad, el 
origen étnico o la raza—, en algunos estudios se indica 
que enfrentan mayor riesgo aquellas personas que ex-
perimentan múltiples formas de discriminación o están 
particularmente marginadas. Este es el caso de las mu-
jeres indígenas, las personas que se identifican como 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, inter-
sexuales, u otra orientación sexual o identidad de gé-
nero; las mujeres con discapacidad, y las mujeres con 
estatus migratorio precario.109

En los últimos años, ha surgido un número creciente 
de movimientos mundiales y nacionales, como #MeToo, 
#Time’sUp, #UnVioladorEnTuCamino o #NiUnaMe-
nos, para exigir una mayor rendición de cuentas y más 
medidas.110 La transformación de las actitudes y las nor-
mas sociales estereotipadas sigue siendo fundamental 
para crear una cultura de igualdad y libre de violencia.111 
No obstante, todavía persisten importantes brechas en 

el desarrollo, implementación e imposición de las leyes 
y las políticas. Por ejemplo, en 2022, 28 países y áreas no 
tenían leyes sobre violencia doméstica,112 y 43 carecían 
de una legislación específica para abordar el acoso se-
xual en el lugar de trabajo.113

En 2020 se observaron algunas mejoras en Kuwait y 
Madagascar, donde se sancionó leyes integrales contra 
la violencia doméstica.114 Esta nueva legislación no solo 
prohíbe todas las formas de abuso físico, psicológico, se-
xual, financiero o doméstico, sino que además dispone 
órdenes y servicios de protección para las sobrevivien-
tes de violencia. Estipula el establecimiento de refugios, 
una línea de asistencia telefónica, servicios de asesoría y 
asistencia legal para las sobrevivientes de violencia do-
méstica. Pese a estos esfuerzos, muy a menudo, las víc-
timas y sobrevivientes carecen de protección y acceso a 
servicios de apoyo integrales.115

Durante la pandemia del COVID-19, la pandemia en 
la sombra de violencia contra las mujeres y niñas se in-
tensificó, sobre todo la violencia doméstica.116 Con la 
implementación de las medidas de confinamiento, las 
mujeres con una pareja violenta se vieron cada vez más 
aisladas de la gente y los recursos para asistirlas.
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Los índices gemelos que se presentan en este infor-
me —el Índice de Empoderamiento de las Mujeres 
(IEM) y el Índice Mundial de Paridad de Género 
(IMPG)— ofrecen perspectivas diferentes, aunque 
complementarias, para determinar el desarrollo hu-
mano de las mujeres, así como su poder y libertad 
para tomar sus propias decisiones.

Cuando resta menos de una década para cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al mundo 
le queda un largo camino por recorrer para realizar 
plenamente los derechos y las libertades fundamen-
tales de las mujeres y niñas. Hoy, menos del 1% de 
las mujeres y niñas viven en un país con un empo-
deramiento de las mujeres alto y una brecha de gé-
nero pequeña. Ninguno de los 114 países analizados 
ha alcanzado el empoderamiento de las mujeres y la 
paridad de género de manera plena. Y ningún país 
registra un empoderamiento de las mujeres alto 
junto con un desempeño bajo o medio en el logro de 
la paridad de género, lo que sugiere que ambos fenó-
menos son incompatibles. Si bien los países con un 
desarrollo humano más alto tienden a tener brechas 
de género más estrechas, los nuevos índices sugie-
ren que un mayor nivel de desarrollo humano no es 
suficiente para lograr el empoderamiento de las mu-
jeres y niñas y alcanzar la igualdad de género.

En adelante, será esencial abordar el déficit de 
datos para medir las dimensiones históricas de 
fragilidad social que van surgiendo y que tienen 
un efecto desproporcionado para las mujeres y 
niñas, pero que no se han incluido en el IEM ni en 
el IMPG a raíz de ciertas deficiencias metodológi-
cas. Entre las áreas clave para el trabajo futuro se 
incluyen mediciones de vulnerabilidad derivadas 
del cambio climático y las emergencias climáticas, 
el estatus y bienestar de las mujeres y niñas que en-
frentan desigualdades interseccionales, y el papel 
de la inteligencia artificial y demás tecnologías en 
el combate de los sesgos de género institucionales 
profundamente arraigados. Aunque se sabe bien 

que las mujeres y niñas tienen menos acceso a un 
teléfono móvil, una computadora y a Internet —e 
incluso menos probabilidades de poseer las com-
petencias para usarlos—,117 falta información acer-
ca de los aspectos de género de las otras formas de 
avances tecnológicos y su propensión no solo a re-
forzar los sesgos imperantes, sino también a multi-
plicarlos y perpetuar las desigualdades de género.118

Por otro lado, pese a que la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones en el hogar y el 
acceso a los ingresos y demás bienes del hogar son 
vitales,119 los déficits de datos han impedido incluir 
información sobre esta área tan importante. Para 
promover la agenda por el empoderamiento de las 
mujeres y la igualdad de género, será crucial un 
compromiso de orden nacional, regional y mundial 
con los datos, evidencias y conocimientos sobre el 
estatus y el bienestar de las mujeres. De forma simi-
lar, un análisis exhaustivo de las desigualdades in-
terseccionales exigirá ampliar la información sobre 
los diferentes grupos de mujeres y niñas, incluidas 
aquellas con discapacidad, las que viven con VIH o 
las que experimentan discriminación por razón de 
su raza u origen étnico, las migrantes, refugiadas o 
desplazadas internas, y las que experimentan dis-
criminación por su orientación sexual o identidad 
de género.120 El desarrollo humano de las muje-
res también requiere normas de género positivas y 
erradicar la discriminación de género de los marcos 
jurídicos.121 Los sesgos de género arraigados en las 
instituciones, leyes, políticas y asignaciones pre-
supuestarias agudizan considerablemente las des-
igualdades de género predominantes.

En medio de un futuro cada vez más incierto de 
crisis convergentes, se torna más importante que 
nunca identificar los obstáculos para cerrar las bre-
chas de género y contribuir al empoderamiento de 
las mujeres. Es necesario adoptar medidas auda-
ces para abordar las barreras estructurales y erradi-
car la exclusión. Los resultados de este informe se 
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enfocan en cinco áreas en las que se hace necesario 
tomar las siguientes medidas urgentes:
• Las políticas sanitarias deben reconocer las 

necesidades diferentes de mujeres y hombres 
a lo largo del curso de vida y apoyar y promover 
una vida larga y sana para todas las personas. La 
integración plena del acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva en las estrategias naciona-
les para el desarrollo, entre otras cosas, a través 
del despliegue universal de programas de planifi-
cación familiar.

• La igualdad de acceso a la educación y el apren-
dizaje debe ir más allá del logro de la paridad 
en las cifras agregadas. Es necesario redoblar 
los esfuerzos para alcanzar a las mujeres y niñas 
más marginadas, con el objeto de lograr la pari-
dad en el plano subnacional. A fin de alcanzar el 
empoderamiento de las mujeres y niñas en la era 
digital, resulta esencial abordar las brechas en 
las competencias y la calidad de la educación, en 
especial en los campos de la ciencia, la tecnolo-
gía, la ingeniería y las matemáticas y a través del 
aprendizaje digital.

• Es vital aumentar la inversión en políticas y servi-
cios orientados a lograr el equilibrio entre la vida 
personal y laboral y a apoyar a las familias con 
necesidades de cuidados. Ello incluye reconocer 
el valor económico del trabajo de cuidados no 
remunerado, invertir en el acceso a servicios de 
cuidado infantil asequibles y de calidad, e imple-
mentar planes de licencias parentales y esque-
mas laborales flexibles para madres y padres. El 
acceso a una cuenta en instituciones financieras 
resulta esencial para la seguridad y la autonomía 

económicas de las mujeres. La igualdad salarial 
por un trabajo de igual valor es fundamental 
para alcanzar la igualdad de género y el empode-
ramiento de las mujeres y, de hecho, se puede y 
debería alcanzarse.122 

• Se deben intensificar los esfuerzos para apoyar la 
participación de las mujeres en pie de igualdad 
en todos los ámbitos y esferas de la vida pública, 
entre otras cosas, mediante el establecimiento de 
metas, planes de acción y plazos para alcanzar la 
paridad de género; eliminar aquellas leyes, políti-
cas y regulaciones que discriminan a las mujeres, 
así como abordar las normas sociales con sesgos 
de género que impiden a las mujeres convertirse 
en líderes.

• Para responder a la violencia contra las mujeres 
y niñas, es necesario aplicar medidas integrales 
enfocadas en la prevención, cambiar las normas 
sociales y eliminar las leyes y políticas discrimi-
natorias. También resulta crítico disponer de ser-
vicios esenciales, incluidos el acceso a refugios, la 
atención integral de la salud y el apoyo psicoso-
cial para las sobrevivientes.
Todas estas medidas aspiran a producir cambios 

normativos y estructurales, ampliar las oportuni-
dades y garantizar capacidades, de tal modo que 
las mujeres y niñas lleven una vida que valoren y 
tengan razones para valorarla. Aunadas a otras in-
versiones multisectoriales en la dignidad y los dere-
chos humanos de las mujeres y niñas a lo largo de 
todo su curso de vida, sientan las bases para cum-
plir las promesas de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible. 
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Anexo estadístico



Los tres cuadros anexos describen el estado del em-
poderamiento de las mujeres y la paridad de género 
sobre la base de los datos disponibles para 2022 y años 
anteriores.

Para los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de carácter global o que pueden em-
plearse en el seguimiento del progreso hacia el logro de 
determinados objetivos, los encabezados de los cuadros 
incluyen los objetivos y metas pertinentes.

Salvo indicación en contrario, en los cuadros se em-
plean los datos disponibles para el PNUD y ONU Mu-
jeres hasta el 31 de marzo de 2023. Todos los índices e 
indicadores, junto con una nota técnica sobre el cálculo 
de los índices gemelos, así como otras fuentes de infor-
mación se encuentran disponibles en https://hdr.undp.
org/content/paths-equal.

El análisis de la robustez y confiabilidad ha mostrado 
que, para la mayoría de los países, las diferencias en los 
valores del Índice de Empoderamiento de las Mujeres 
(IEM) y el Índice Mundial de Paridad de Género (IMPG) 
no son significativos en el cuarto decimal desde el punto 
de vista estadístico. Por dicha razón, tanto los valores del 
IEM como del IMPG se presentan con tres decimales.

Cuadros estadísticos

En el cuadro 1, Índices gemelos, grupo de desarrollo 
humano y región de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, se resume el desempeño en el IEM y el IMPG. 
Se presentan el valor de 2022 y el agrupamiento por des-
empeño en el IEM y el IMPG. También se presentan el 
grupo de desarrollo humano y la región de los ODS a los 
que pertenece cada país.

En el cuadro 2, El Índice de Empoderamiento de 
las Mujeres y sus componentes, se presenta una me-
dición combinada del nivel de empoderamiento de las 
mujeres en cinco dimensiones: vida y buena salud (dos 
indicadores); educación, desarrollo de capacidades y 
conocimientos (dos indicadores); inclusión laboral y fi-
nanciera (dos indicadores); participación en la toma de 

decisiones (tres indicadores), y vida libre de violencia 
(un indicador). Un IEM con valor cercano a 1 indica un 
empoderamiento más alto en las cinco dimensiones, 
y un valor cercano a 0 indica un empoderamiento más 
bajo.

En el cuadro 3, El Índice Mundial de Paridad de  
Género y sus componentes, se evalúan los logros rela-
tivos entre mujeres y hombres en cuatro dimensiones: 
vida y buena salud (un indicador); educación, desarro-
llo de capacidades y conocimientos (dos indicadores); 
inclusión laboral y financiera (dos indicadores), y parti-
cipación en la toma de decisiones (tres indicadores). Un 
IMPG con un valor inferior a 1 indica que, en promedio, 
las mujeres obtienen un peor desempeño que los hom-
bres en las cuatro dimensiones, y un valor superior a 1 
indica que el desempeño de las mujeres es mejor que el 
de los hombres.

Fuentes y definiciones 

Salvo indicación en contrario, ONU Mujeres y el PNUD 
emplean información tomada de organismos internacio-
nales de datos con mandato, recursos y conocimiento 
experto para recoger datos sobre determinados indica-
dores. Las definiciones de los indicadores y las fuentes 
para los componentes de los datos originales se propor-
cionan al final de cada cuadro, con detalles completos de 
las fuentes en las referencias estadísticas.

Para garantizar una cobertura suficiente de países 
que permita clasificar un conjunto considerable de paí-
ses según los índices, se llevó adelante una serie de ini-
ciativas en las que se emplean nuevas fuentes de datos 
a través de la colaboración entre las comisiones regio-
nales y distintos organismos de las Naciones Unidas (la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Áfri-
ca, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa, la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para América Latina y el Caribe, la Comisión Económica 
y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico y 
la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas 
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para Asia Occidental), así como con las oficinas regiona-
les y los puntos focales de ONU Mujeres en las oficinas 
nacionales de estadística para representar a sus países 
en el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los In-
dicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Debido a la disponibilidad de datos, en este informe 
no se presentan valores de series temporales para los 
índices gemelos. 

Agrupamientos del Índice de 
Empoderamiento de las Mujeres

Los agrupamientos del IEM se basan en los puntos de 
corte fijos derivados de los cuartiles de la distribución 
de las puntuaciones del IMPG (consúltese más adelante) 
para dar cuenta del nivel de empoderamiento de las 
mujeres al que los países deberían aspirar. Los puntos 
de corte son un valor del IEM inferior a 0,600 para un 
empoderamiento de las mujeres bajo, de entre 0,600 
y 0,699 para un empoderamiento de las mujeres medio 
bajo, de entre 0,700 y 0,799 para un empoderamiento 
de las mujeres medio alto, y de 0,800 o mayor para un 
empoderamiento de las mujeres alto. 

Agrupamientos del Índice 
Mundial de Paridad de Género

Los agrupamientos del IMPG se basan en los puntos de 
corte fijos derivados de los cuartiles de distribución de 
las puntuaciones del IMPG. Los puntos de corte son un 
valor del IMPG inferior a 0,600 para un desempeño 
bajo en el logro de la paridad de género, de entre 0,600 
y 0,699 para un desempeño medio bajo en el logro de la 
paridad de género, de entre 0,700 y 0,799 para un de-
sempeño medio alto en el logro de la paridad de género, 
y de 0,800 o mayor para un desempeño alto en el logro 
de la paridad de género. Aquellos países con un valor del 
IMPG superior o igual a 1 se clasifican como países de 
desempeño alto en el logro de la paridad de género.

Agrupaciones y cifras 
agregadas de los países

En los cuadros se presentan las cifras agregadas que se 
ponderaron para varias agrupaciones de países. En gene-
ral, la cifra agregada se muestra únicamente cuando los 
datos se encuentran disponibles al menos para la mitad 
de los países y representan como mínimo dos tercios de 

la población correspondiente a esa agrupación. Las ci-
fras agregadas para cada agrupación cubren solo los paí-
ses para los cuales se cuenta con datos disponibles. 

Clasificación del desarrollo humano

Las clasificaciones del Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) se basan en los puntos de corte fijos de este, 
las cuales se derivan de los cuartiles de distribución 
de los indicadores que lo componen. Los puntos de 
corte son los siguientes: IDH inferior a 0,550 para un 
desarrollo humano bajo, de entre 0,550 y 0,699 para un 
desarrollo humano medio, de entre 0,700 y 0,799 para 
un desarrollo humano alto, y de 0,800 o mayor para 
un desarrollo humano muy alto. El año de los datos de 
referencia para el IDH es 2021.

Agrupaciones regionales 

Las agrupaciones regionales de los ODS se basan en las 
clasificaciones regionales para los ODS de la División de 
Estadística de las Naciones Unidas (consúltese https://
unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/).
Los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo se definen de acuerdo con las cla-
sificaciones de las Naciones Unidas (consúltese https://
www.un.org/ohrlls/).

Las cifras agregadas de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
hacen referencia a los 38 países miembros de la 
Organización (consúltese https://www.oecd.org/
acerca/miembros-y-socios/).

Notas sobre los países

En los datos para China no se incluye la Región Adminis-
trativa Especial de Hong Kong de la República Popular 
China, la Región Administrativa Especial de Macao de la 
República Popular China y la Provincia de Taiwán de la 
República Popular China.

Desde el 2 de mayo de 2016, Chequia es el nombre 
corto que se emplea para la República Checa.

Desde el 1 de junio de 2018, el Reino de Eswati-
ni es el nombre del país antiguamente conocido como 
Swazilandia.
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Desde el 14 de febrero de 2019, República de Macedo-
nia del Norte (nombre corto: Macedonia del Norte) es el 
nombre del país antiguamente conocido como la ex Re-
pública Yugoslava de Macedonia.

Desde el 1 de junio de 2022, Türkiye es el nombre del 
país antiguamente conocido como Turquía.

Símbolos

Una raya entre dos años, como por ejemplo en 2012–
2022, indica que los datos corresponden al año más 
reciente disponible durante el período especificado. En 
los cuadros se emplean los siguientes símbolos: 

.. No disponible 
0 o 0.0 Nulo o insignificante 
— No corresponde.

Reconocimientos correspondientes 
a la información estadística

Los índices compuestos y demás recursos estadísti-
cos del informe se basan en una amplia variedad de los 
más respetados proveedores de datos internacionales 
en sus respectivos campos especializados. El PNUD 
y ONU Mujeres agradecen especialmente a Robert 
Barro (Universidad de Harvard) y a Jong-Wha Lee 

(Universidad de Corea); al Center for American Women 
and Politics; al Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género; a Eurostat; a ICF Macro; al Institute for Health 
Metrics and Evaluation; a la Organización Internacional 
del Trabajo; a la Unión Interparlamentaria; a 
Minnesota Population Center; a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos; al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia; al Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas; 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
África; la Comisión Económica de las Naciones Uni-
das para Europa; a la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe; a la 
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas 
para Asia y el Pacífico; a la Comisión Económica y Social 
de las Naciones Unidas para Asia Occidental, al Instituto 
de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura; al Grupo de 
trabajo interinstitucional de las Naciones Unidas sobre 
datos y estimaciones acerca de la violencia contra la 
mujer (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, División 
de Estadísticas de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, 
Organización Mundial de la Salud); al Banco Mundial, y 
a la Organización Mundial de la Salud. 

40 LOS CAMINOS HACIA LA IGUALDAD: ÍNDICES GEMELOS SOBRE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO



CUADRO 1

Índices gemelos, grupo de desarrollo humano y 
regiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Índice de 
Empoderamiento de 

las Mujeres (IEM)
Grupo de 

empoderamiento 
de las mujeres

Índice Mundial 
de Paridad de 
Género (IMPG) Grupo de paridad 

de género
Grupo de desarrollo 

humano
Regiones de los Objetivos  
de Desarrollo SostenibleValor Valor

2022 2022 2022 2022 2021
Australia 0,805 Alto 0,870 Alto Muy alto Australia y Nueva Zelandia
Bélgica 0,801 Alto 0,869 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Dinamarca 0,804 Alto 0,845 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Islandia 0,816 Alto 0,914 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Noruega 0,802 Alto 0,887 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Suecia 0,828 Alto 0,925 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Austria 0,778 Medio alto 0,808 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Bulgaria 0,701 Medio alto 0,767 Medio alto Alto Europa y América del Norte
Canadá 0,783 Medio alto 0,806 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Croacia 0,730 Medio alto 0,772 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Chequia 0,707 Medio alto 0,680 Medio bajo Muy alto Europa y América del Norte
Estonia 0,750 Medio alto 0,774 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Finlandia 0,787 Medio alto 0,860 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Francia 0,792 Medio alto 0,861 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Alemania 0,762 Medio alto 0,780 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Hungría 0,707 Medio alto 0,718 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Irlanda 0,759 Medio alto 0,781 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Italia 0,700 Medio alto 0,767 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Letonia 0,782 Medio alto 0,831 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Lituania 0,756 Medio alto 0,793 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Luxemburgo 0,737 Medio alto 0,757 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Países Bajos 0,778 Medio alto 0,807 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Polonia 0,757 Medio alto 0,798 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Portugal 0,749 Medio alto 0,843 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Serbia 0,720 Medio alto 0,816 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Singapur 0,757 Medio alto 0,783 Medio alto Muy alto Asia oriental y Asia sudoriental
Eslovenia 0,791 Medio alto 0,821 Alto Muy alto Europa y América del Norte
España 0,773 Medio alto 0,855 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Suiza 0,786 Medio alto 0,817 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Reino Unido 0,778 Medio alto 0,821 Alto Muy alto Europa y América del Norte
Estados Unidos 0,752 Medio alto 0,787 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Albania 0,610 Medio bajo 0,860 Alto Alto Europa y América del Norte
Armenia 0,656 Medio bajo 0,770 Medio alto Alto África septentrional y Asia occidental
Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,632 Medio bajo 0,829 Alto Medio América Latina y el Caribe
Brasil 0,637 Medio bajo 0,680 Medio bajo Alto América Latina y el Caribe
Chile 0,699 Medio bajo 0,760 Medio alto Muy alto América Latina y el Caribe
China 0,664 Medio bajo 0,725 Medio alto Alto Asia oriental y Asia sudoriental
Costa Rica 0,677 Medio bajo 0,844 Alto Muy alto América Latina y el Caribe
Chipre 0,649 Medio bajo 0,641 Medio bajo Muy alto África septentrional y Asia occidental
República Dominicana 0,603 Medio bajo 0,771 Medio alto Alto América Latina y el Caribe
Ecuador 0,630 Medio bajo 0,751 Medio alto Alto América Latina y el Caribe
Grecia 0,679 Medio bajo 0,703 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Israel 0,694 Medio bajo 0,714 Medio alto Muy alto África septentrional y Asia occidental
Jamaica 0,694 Medio bajo 0,824 Alto Alto América Latina y el Caribe
Japón 0,651 Medio bajo 0,627 Medio bajo Muy alto Asia oriental y Asia sudoriental
Malta 0,696 Medio bajo 0,747 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Mauricio 0,613 Medio bajo 0,728 Medio alto Muy alto África subsahariana
Moldova (República de) 0,686 Medio bajo 0,878 Alto Alto Europa y América del Norte
Mongolia 0,670 Medio bajo 0,784 Medio alto Alto Asia oriental y Asia sudoriental
Montenegro 0,640 Medio bajo 0,719 Medio alto Muy alto Europa y América del Norte
Namibia 0,617 Medio bajo 0,856 Alto Medio África subsahariana
Macedonia del Norte 0,682 Medio bajo 0,776 Medio alto Alto Europa y América del Norte
Perú 0,640 Medio bajo 0,799 Medio alto Alto América Latina y el Caribe
Filipinas 0,618 Medio bajo 0,772 Medio alto Medio Asia oriental y Asia sudoriental
Rumania 0,623 Medio bajo 0,658 Medio bajo Muy alto Europa y América del Norte
Eslovaquia 0,696 Medio bajo 0,697 Medio bajo Muy alto Europa y América del Norte
Sudáfrica 0,680 Medio bajo 0,823 Alto Alto África subsahariana
Tailandia 0,635 Medio bajo 0,677 Medio bajo Muy alto Asia oriental y Asia sudoriental
Emiratos Árabes Unidos 0,680 Medio bajo 0,783 Medio alto Muy alto África septentrional y Asia occidental
Uruguay 0,688 Medio bajo 0,825 Alto Muy alto América Latina y el Caribe
Viet Nam 0,612 Medio bajo 0,758 Medio alto Alto Asia oriental y Asia sudoriental
Bangladesh 0,443 Bajo 0,527 Bajo Medio Asia central y Asia meridional
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Índice de 
Empoderamiento de 

las Mujeres (IEM)
Grupo de 
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de Paridad de 
Género (IMPG) Grupo de paridad 

de género
Grupo de desarrollo 

humano
Regiones de los Objetivos  
de Desarrollo SostenibleValor Valor

2022 2022 2022 2022 2021

Belice 0,569 Bajo 0,730 Medio alto Medio América Latina y el Caribe
Benin 0,418 Bajo 0,497 Bajo Bajo África subsahariana
Bhután 0,562 Bajo 0,625 Medio bajo Medio Asia central y Asia meridional
Bosnia y Herzegovina 0,597 Bajo 0,622 Medio bajo Alto Europa y América del Norte
Botswana 0,560 Bajo 0,675 Medio bajo Medio África subsahariana
Burkina Faso 0,443 Bajo 0,595 Bajo Bajo África subsahariana
Burundi 0,530 Bajo 0,765 Medio alto Bajo África subsahariana
Camboya 0,542 Bajo 0,619 Medio bajo Medio Asia oriental y Asia sudoriental
Camerún 0,520 Bajo 0,752 Medio alto Medio África subsahariana
Colombia 0,592 Bajo 0,693 Medio bajo Alto América Latina y el Caribe
Congo (República Democrática del) 0,399 Bajo 0,637 Medio bajo Bajo África subsahariana
Côte d'Ivoire 0,455 Bajo 0,594 Bajo Medio África subsahariana
Egipto 0,466 Bajo 0,534 Bajo Alto África septentrional y Asia occidental
El Salvador 0,542 Bajo 0,660 Medio bajo Medio América Latina y el Caribe
Gambia 0,427 Bajo 0,524 Bajo Bajo África subsahariana
Ghana 0,524 Bajo 0,563 Bajo Medio África subsahariana
Guatemala 0,482 Bajo 0,575 Bajo Medio América Latina y el Caribe
Guinea 0,400 Bajo 0,546 Bajo Bajo África subsahariana
Honduras 0,544 Bajo 0,716 Medio alto Medio América Latina y el Caribe
India 0,520 Bajo 0,560 Bajo Medio Asia central y Asia meridional
Indonesia 0,568 Bajo 0,652 Medio bajo Alto Asia oriental y Asia sudoriental
Irán (República Islámica del) 0,454 Bajo 0,393 Bajo Alto Asia central y Asia meridional
Iraq 0,363 Bajo 0,486 Bajo Medio África septentrional y Asia occidental
Jordania 0,488 Bajo 0,562 Bajo Alto África septentrional y Asia occidental
Kenya 0,591 Bajo 0,769 Medio alto Medio África subsahariana
República Democrática Popular Lao 0,582 Bajo 0,839 Alto Medio Asia oriental y Asia sudoriental
Líbano 0,372 Bajo 0,422 Bajo Alto África septentrional y Asia occidental
Lesotho 0,531 Bajo 0,784 Medio alto Bajo África subsahariana
Liberia 0,435 Bajo 0,604 Medio bajo Bajo África subsahariana
Malawi 0,464 Bajo 0,606 Medio bajo Bajo África subsahariana
Maldivas 0,518 Bajo 0,575 Bajo Alto Asia central y Asia meridional
Malí 0,400 Bajo 0,579 Bajo Bajo África subsahariana
México 0,598 Bajo 0,803 Alto Alto América Latina y el Caribe
Myanmar 0,518 Bajo 0,598 Bajo Medio Asia oriental y Asia sudoriental
Nepal 0,491 Bajo 0,618 Medio bajo Medio Asia central y Asia meridional
Níger 0,307 Bajo 0,662 Medio bajo Bajo África subsahariana
Nigeria 0,444 Bajo 0,514 Bajo Bajo África subsahariana
Pakistán 0,337 Bajo 0,428 Bajo Bajo Asia central y Asia meridional
Panamá 0,563 Bajo 0,646 Medio bajo Muy alto América Latina y el Caribe
Paraguay 0,593 Bajo 0,695 Medio bajo Alto América Latina y el Caribe
Rwanda 0,565 Bajo 0,846 Alto Bajo África subsahariana
Senegal 0,511 Bajo 0,623 Medio bajo Bajo África subsahariana
Sierra Leona 0,438 Bajo 0,588 Bajo Bajo África subsahariana
Sri Lanka 0,568 Bajo 0,516 Bajo Alto Asia central y Asia meridional
Tanzanía (República Unida de) 0,510 Bajo 0,714 Medio alto Bajo África subsahariana
Togo 0,537 Bajo 0,664 Medio bajo Bajo África subsahariana
Túnez 0,512 Bajo 0,594 Bajo Alto África septentrional y Asia occidental
Türkiye 0,498 Bajo 0,511 Bajo Muy alto África septentrional y Asia occidental
Uganda 0,463 Bajo 0,672 Medio bajo Bajo África subsahariana
Yemen 0,141 Bajo 0,141 Bajo Bajo África septentrional y Asia occidental
Zambia 0,441 Bajo 0,637 Medio bajo Medio África subsahariana
Zimbabwe 0,519 Bajo 0,655 Medio bajo Medio África subsahariana
Países o territorios con datos incompletos

Afganistán .. .. .. .. Bajo Asia central y Asia meridional
Argelia .. .. .. .. Alto África septentrional y Asia occidental
Andorra .. .. .. .. Muy alto Europa y América del Norte
Angola .. .. .. .. Medio África subsahariana
Antigua y Barbuda .. .. .. .. Alto América Latina y el Caribe
Argentina .. .. .. .. Muy alto América Latina y el Caribe
Azerbaiyán .. .. .. .. Alto África septentrional y Asia occidental
Bahamas .. .. .. .. Muy alto América Latina y el Caribe
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Bahrein .. .. .. .. Muy alto África septentrional y Asia occidental
Barbados .. .. .. .. Alto América Latina y el Caribe
Belarús .. .. .. .. Muy alto Europa y América del Norte
Brunei Darussalam .. .. .. .. Muy alto Asia oriental y Asia sudoriental
Cabo Verde .. .. .. .. Medio África subsahariana
República Centroafricana .. .. .. .. Bajo África subsahariana
Chad .. .. .. .. Bajo África subsahariana
Comoras .. .. .. .. Medio África subsahariana
Congo .. .. .. .. Medio África subsahariana
Cuba .. .. .. .. Alto América Latina y el Caribe
Djibouti .. .. .. .. Bajo África subsahariana
Dominica .. .. .. .. Alto América Latina y el Caribe
Guinea Ecuatorial .. .. .. .. Medio África subsahariana
Eritrea .. .. .. .. Bajo África subsahariana
Eswatini (Reino de) .. .. .. .. Medio África subsahariana
Etiopía .. .. .. .. Bajo África subsahariana
Fiji .. .. .. .. Alto Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Gabón .. .. .. .. Alto África subsahariana
Georgia .. .. .. .. Muy alto África septentrional y Asia occidental
Granada .. .. .. .. Alto América Latina y el Caribe
Guinea-Bissau .. .. .. .. Bajo África subsahariana
Guyana .. .. .. .. Alto América Latina y el Caribe
Haití .. .. .. .. Bajo América Latina y el Caribe
Hong Kong, China (Región 
Administrativa Especial) .. .. .. .. Muy alto Asia oriental y Asia sudoriental

Kazajstán .. .. .. .. Muy alto Asia central y Asia meridional
Kiribati .. .. .. .. Medio Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Corea (Rep. Popular Democrática de) .. .. .. .. Asia oriental y Asia sudoriental
Corea (República de) .. .. .. .. Muy alto Asia oriental y Asia sudoriental
Kuwait .. .. .. .. Muy alto África septentrional y Asia occidental
Kirguistán .. .. .. .. Medio Asia central y Asia meridional
Libia .. .. .. .. Alto África septentrional y Asia occidental
Liechtenstein .. .. .. .. Muy alto Europa y América del Norte
Madagascar .. .. .. .. Bajo África subsahariana
Malasia .. .. .. .. Muy alto Asia oriental y Asia sudoriental
Islas Marshall .. .. .. .. Medio Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Mauritania .. .. .. .. Medio África subsahariana
Micronesia (Estados Federados de) .. .. .. .. Medio Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Mónaco .. .. .. .. Otros países o territorios Europa y América del Norte
Marruecos .. .. .. .. Medio África septentrional y Asia occidental
Mozambique .. .. .. .. Bajo África subsahariana
Nauru .. .. .. .. Otros países o territorios Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Nueva Zelandia .. .. .. .. Muy alto Australia y Nueva Zelandia
Nicaragua .. .. .. .. Medio América Latina y el Caribe
Omán .. .. .. .. Muy alto África septentrional y Asia occidental
Palau .. .. .. .. Alto Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Palestina, Estado de .. .. .. .. Alto África septentrional y Asia occidental
Papua Nueva Guinea .. .. .. .. Medio Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Qatar .. .. .. .. Muy alto África septentrional y Asia occidental
Federación de Rusia .. .. .. .. Muy alto Europa y América del Norte
Saint Kitts y Nevis .. .. .. .. Alto América Latina y el Caribe
Santa Lucía .. .. .. .. Alto América Latina y el Caribe
San Vicente y las Granadinas .. .. .. .. Alto América Latina y el Caribe
Samoa .. .. .. .. Alto Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
San Marino .. .. .. .. Muy alto Europa y América del Norte
Santo Tomé y Príncipe .. .. .. .. Medio África subsahariana
Arabia Saudita .. .. .. .. Muy alto África septentrional y Asia occidental
Seychelles .. .. .. .. Alto África subsahariana
Islas Salomón .. .. .. .. Medio Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Somalia .. .. .. .. Otros países o territorios África subsahariana
Sudán del Sur .. .. .. .. Bajo África subsahariana
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Sudán .. .. .. .. Bajo África septentrional y Asia occidental
Suriname .. .. .. .. Alto América Latina y el Caribe
República Árabe Siria .. .. .. .. Medio África septentrional y Asia occidental
Tayikistán .. .. .. .. Medio Asia central y Asia meridional
Timor-Leste .. .. .. .. Medio Asia oriental y Asia sudoriental
Tonga .. .. .. .. Alto Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Trinidad y Tabago .. .. .. .. Muy alto América Latina y el Caribe
Turkmenistán .. .. .. .. Alto Asia central y Asia meridional
Tuvalu .. .. .. .. Medio Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Ucrania .. .. .. .. Alto Europa y América del Norte
Uzbekistán .. .. .. .. Alto Asia central y Asia meridional
Vanuatu .. .. .. .. Medio Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelandia)
Venezuela (República Bolivariana de) .. .. .. .. Medio América Latina y el Caribe
Grupos de desarrollo humano

Desarrollo humano muy alto 0,734 — 0,793 — — —
Desarrollo humano alto 0,641 — 0,733 — — —
Desarrollo humano medio 0,533 — 0,629 — — —
Desarrollo humano bajo 0,432 — 0,603 — — —
Regiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Australia y Nueva Zelandia 0,807 — 0,878 — — —
Asia central y Asia meridional 0,507 — 0,575 — — —
Asia oriental y Asia sudoriental 0,661 — 0,741 — — —
Europa y América del Norte 0,763 — 0,823 — — —
América Latina y el Caribe 0,633 — 0,751 — — —
África septentrional y Asia occidental 0,458 — 0,531 — — —
Oceanía, excepto Australia y Nueva 
Zelandia .. — .. — — —

África subsahariana 0,498 — 0,697 — — —
Países menos adelantados 0,459 — 0,649 — — —
Pequeños Estados insulares en 
desarrollo .. — .. — — —

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 0,733 — 0,802 — — —

Mundo 0,607 — 0,721 — — —

Nota para las versiones traducidas: el cuadro es una reproducción de la versión original del informe y, por lo tanto, los países siguen el orden alfabético en inglés.

CUADRO 1

Definiciones

Índice de Empoderamiento de las Mujeres (IEM): Índice com-

puesto que mide el empoderamiento de las mujeres en cinco 

dimensiones: vida y buena salud (incluida la integridad física); 

educación, desarrollo de capacidades y conocimientos; inclu-

sión laboral y financiera; participación en los procesos de toma 

de decisiones, y vida libre de violencia. Consúltese la nota es-

tadística para obtener detalles sobre el cálculo del IEM.

Grupo de empoderamiento de las mujeres: Los agrupamien-

tos se basan en los puntos de corte fijos derivados de los 

cuartiles de la distribución de las puntuaciones IMPG para dar 

cuenta del nivel de empoderamiento de las mujeres al que los 

países deberían aspirar. Los puntos de corte son un valor del 

IEM inferior a 0,600 para un empoderamiento de las mujeres 

bajo, de entre 0,600 y 0,699 para un empoderamiento de las 

mujeres medio bajo, de entre 0,700 y 0,799 para un empodera-

miento de las mujeres medio alto, y de 0,800 o mayor para un 

empoderamiento de las mujeres alto.

Índice Mundial de Paridad de Género (IMPG): Índice com-

puesto que muestra la situación de los logros de las mujeres 

en relación con los de los hombres en cuatro dimensiones del 

desarrollo humano: vida y buena salud; educación, desarrollo 

de capacidades y conocimientos; inclusión laboral y financie-

ra, y participación en los procesos de toma de decisiones. 

Consúltese la nota estadística para obtener detalles sobre el 

cálculo del IMPG.

Grupo de paridad de género: Los agrupamientos se basan en 

los puntos de corte fijos derivados de los cuartiles de distribu-

ción de las puntuaciones del IMPG. Los puntos de corte son un 

valor del IMPG inferior a 0,600 para un desempeño bajo en el 

logro de la paridad de género; de entre 0,600 y 0,699 para un 

desempeño medio bajo en el logro de la paridad de género; de 

entre 0,700 y 0,799 para un desempeño medio alto en el logro 

de la paridad de género, y de 0,800 o mayor para un desem-

peño alto en el logro de la paridad de género.

Grupo de desarrollo humano: Grupo basado en los puntos de 

corte fijos del Índice de Desarrollo Humano (IDH), los cuales se 

derivan de los cuartiles de distribución de los indicadores que 

lo componen. Los puntos de corte son los siguientes: IDH infe-

rior a 0,550 para un desarrollo humano bajo, de entre 0,550 

y  0,699 para un desarrollo humano medio, de entre  0,700 

y 0,799 para un desarrollo humano alto, y de 0,800 o mayor 

para un desarrollo humano muy alto.

Regiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Las re-

giones se basan en las clasificaciones regionales de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible tomadas de la División de Estadís-

tica de las Naciones Unidas. Para consultar la lista completa de 

los países pertenecientes a cada región, visite https://unstats.

un.org/sdgs/indicators/regional-groups/. 

Principales fuentes de los datos

Columnas 1 y 2: Cálculos del PNUD y ONU Mujeres a partir de 

datos tomados de Barro y Lee (2018); OIT (2023); UIP (2023); 

DAES de las Naciones  Unidas (2022a,  2022b); Instituto de 

Estadística de la UNESCO (2023); ONU Mujeres (2023); OMS, 

en nombre del Grupo de trabajo interinstitucional de las Nacio-

nes Unidas sobre datos y estimaciones acerca de la violencia 

contra la mujer (2021), y Banco Mundial (2023).

Columnas 3 y 4: Cálculos del PNUD y ONU Mujeres a partir de 

datos tomados de Barro y Lee (2018); OIT (2023); UIP (2023); 

Instituto de Estadística de la UNESCO (2023); ONU  Mujeres 

(2023); OMS (2021), y Banco Mundial (2023).

Columna 5: Cálculos del PNUD a partir de datos del IDH 2021 

del PNUD (2022).

Columna 6: Sobre la base de las clasificaciones regionales de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible tomadas de la División 

de Estadística de las Naciones Unidas.
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ODS 3.7 ODS 3.7 ODS 8.6 ODS 8.10 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.2

Vida y buena salud

Educación, desarrollo 
de capacidades y 

conocimientos Inclusión laboral y financiera Participación en la toma de decisiones
Vida libre de 

violencia

Índice de 
Empodera-

miento de las 
Mujeres (IEM)

Mujeres en 
edad de 

procrear que 
cubren sus 

necesidades 
de planifica-
ción familiar 
con métodos 

modernos

Tasa de 
fecundidad 

de las 
adolescentes

Población 
con 

educación 
secundaria 
o superior 
completa, 
mujeres 

Jóvenes que 
no cursan 
estudios, 
no están 

empleados 
ni reciben 

capaci-
tación  

Tasa de participación 
en la fuerza laboral 
entre personas en 
edad de máxima 

productividad que 
viven en un hogar 
conformado por 
una pareja y al 

menos con un hijo 
menor de 6 años 
años, mujeres

Titularidad de 
una cuenta en 
una institución 
financiera o con 

un prestador 
de servicio de 
dinero móvil, 

mujeres

Proporción de escaños 
parlamentarios ocupados 

por mujeres

Proporción 
de cargos 
ejecutivos 
ocupados 

por mujeres

Mujeres y niñas so-
metidas a violencia 

física o sexual a 
manos de su actual 
o anterior pareja en 
los 12 últimos meses (%)

Valor

(% edades 
de 15 a 49 

años)

(nacimientos 
por cada 1000 
mujeres de 15 

a 19 años)

(% edades 
de 25 años 

o más)

(% edades 
de 15 a 24 

años)
(% edades de 25 

a 54 años)

(% edades de 
población de 15 

años o más)
En el 

Parlamento  

En el 
gobierno 

local (%)
(% edades de 15 

a 49 años)

2022 2022 2022 2022a 2012–2022b 2012–2022b 2021 2023 2015–2022b 2012–2022b 2018
Empoderamiento de las mujeres alto

Australia 0,805 85,3 7,7 79,1 9,0 77,6 c,d 100,0 44,5 33,9 39,7 3 

Bélgica 0,801 90,3 5,1 72,3 e 6,6 79,6 98,7 43,3 39,0 35,4 5 

Dinamarca 0,804 87,8 1,8 80,2 7,2 81,9 f,g 100,0 43,6 37,0 28,2 3 

Islandia 0,816 80,1 h 5,1 73,8 4,6 68,2 i,j 100,0 47,6 51,3 37,6 3 

Noruega 0,802 88,6 2,2 79,3 e 5,7 63,8 100,0 46,2 40,8 33,5 4 

Suecia 0,828 86,7 3,3 77,9 e 4,7 82,8 i,j 100,0 46,4 44,0 43,0 6 

Empoderamiento de las mujeres medio alto

Austria 0,778 88,7 5,2 76,2 e 10,3 76,5 100,0 40,6 26,3 35,5 4 

Bulgaria 0,701 70,9 38,2 76,9 15,4 72,0 84,3 24,2 27,2 38,3 6 

Canadá 0,783 92,5 6,6 86,6 e 10,6 74,3 k,l,m 99,5 35,2 26,6 35,5 3 

Croacia 0,730 63,6 8,2 81,2 n 13,3 77,4 90,0 31,8 30,0 28,9 4 

Chequia 0,707 83,3 9,4 87,8 e 8,4 39,0 93,4 23,8 29,0 28,4 4 

Estonia 0,750 77,8 8,1 86,1 9,7 53,7 99,6 27,7 29,5 41,2 4 

Finlandia 0,787 90,5 4,1 79,4 e 6,9 60,2 i,j 99,1 45,5 40,2 36,5 8 

Francia 0,792 91,2 9,4 70,9 e 10,4 77,4 100,0 36,8 42,3 37,8 5 

Alemania 0,762 87,3 7,2 80,7 7,7 70,1 100,0 35,5 30,3 29,2 5,4 o

Hungría 0,707 79,2 21,9 76,4 13,2 76,5 86,9 13,1 30,5 36,6 6 

Irlanda 0,759 88,4 5,9 75,7 e 6,8 71,8 99,5 27,4 23,9 38,0 3 

Italia 0,700 74,1 3,9 51,8 20,0 59,6 97,1 33,0 32,4 28,6 4 

Letonia 0,782 80,9 10,5 93,5 e 9,1 75,2 97,6 29,0 30,5 45,9 6 

Lituania 0,756 72,6 9,7 89,0 10,9 83,2 90,4 28,4 29,4 37,0 5 

Luxemburgo 0,737 80,1 h 4,2 72,5 n 7,4 77,6 98,2 p 35,0 25,1 21,9 4 

Países Bajos 0,778 88,4 2,7 69,8 5,0 85,0 99,5 37,8 35,0 26,0 5 

Polonia 0,757 72,1 9,2 85,9 11,9 66,9 95,7 27,5 30,4 43,0 3 

Portugal 0,749 78,8 7,1 44,4 7,4 91,1 90,2 36,1 31,7 q,r 38,0 4 

Serbia 0,720 49,7 14,4 69,9 e 15,7 74,1 89,8 34,8 37,6 33,0 4 

Singapur 0,757 77,5 2,5 72,3 6,0 67,7 c,s 96,9 29,1 — t 38,1 2 

Eslovenia 0,791 78,6 4,4 80,3 e 6,4 93,0 u 98,2 31,5 34,9 34,0 3 

España 0,773 86,3 6,3 53,4 10,1 81,0 97,5 41,0 38,6 33,3 3 

Suiza 0,786 88,6 2,2 84,4 e 9,1 57,1 i,j 99,0 39,3 39,0 31,5 2 

Reino Unido 0,778 85,9 10,0 80,1 10,6 75,0 99,9 31,5 35,3 36,8 4 

Estados Unidos 0,752 80,3 15,1 91,3 11,7 68,3 96,8 27,9 26,2 r,v 41,0 6 

Empoderamiento de las mujeres medio bajo

Albania 0,610 10,5 14,5 54,4 n 25,5 70,0 45,7 35,7 43,6 34,1 6 

Armenia 0,656 44,5 18,3 90,0 17,4 59,2 52,2 35,5 28,0 29,7 5 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,632 59,9 63,1 45,9 15,0 54,3 63,3 48,2 50,4 35,2 18 

Brasil 0,637 89,3 43,6 55,5 28,3 60,9 80,9 17,7 15,7 38,8 6 

Chile 0,699 84,8 22,8 62,9 18,3 54,2 86,6 32,7 33,6 30,4 6 

China 0,664 92,0 11,1 32,4 n 18,5 w 70,8 c 87,3 24,9 32,2 25,0 c 8 

Costa Rica 0,677 83,7 35,7 41,5 22,6 53,1 61,1 47,4 45,5 40,2 7 

Chipre 0,649 63,6 h 6,8 73,4 13,7 75,5 92,7 14,3 16,1 21,0 3 

República Dominicana 0,603 81,9 63,2 47,2 33,6 60,2 49,0 25,7 29,2 42,8 10 

Ecuador 0,630 81,3 62,1 45,2 27,2 59,3 58,0 38,7 27,2 37,8 8 

Grecia 0,679 66,0 8,3 62,3 12,0 69,6 93,4 21,0 21,8 q,r 29,6 5 

Israel 0,694 68,6 7,4 85,0 e 17,2 76,7 c,x 91,9 24,2 17,1 29,0 6 

Jamaica 0,694 79,1 32,0 63,1 31,5 78,8 71,6 31,0 18,3 56,7 7 

Japón 0,651 68,0 2,8 91,6 3,8 65,4 c,y 98,8 15,5 15,6 12,9 4 

Malta 0,696 75,0 11,5 47,1 13,7 75,8 95,3 27,8 26,3 28,9 4 

Mauricio 0,613 56,9 24,0 52,6 n 33,3 56,1 89,4 20,0 24,4 39,4 13,2 o

CUADRO 2
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ODS 3.7 ODS 3.7 ODS 8.6 ODS 8.10 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.2

Vida y buena salud

Educación, desarrollo 
de capacidades y 

conocimientos Inclusión laboral y financiera Participación en la toma de decisiones
Vida libre de 

violencia

Índice de 
Empodera-

miento de las 
Mujeres (IEM)

Mujeres en 
edad de 

procrear que 
cubren sus 

necesidades 
de planifica-
ción familiar 
con métodos 

modernos

Tasa de 
fecundidad 

de las 
adolescentes

Población 
con 

educación 
secundaria 
o superior 
completa, 
mujeres 

Jóvenes que 
no cursan 
estudios, 
no están 

empleados 
ni reciben 

capaci-
tación  

Tasa de participación 
en la fuerza laboral 
entre personas en 
edad de máxima 

productividad que 
viven en un hogar 
conformado por 
una pareja y al 

menos con un hijo 
menor de 6 años 
años, mujeres

Titularidad de 
una cuenta en 
una institución 
financiera o con 

un prestador 
de servicio de 
dinero móvil, 

mujeres

Proporción de escaños 
parlamentarios ocupados 

por mujeres

Proporción 
de cargos 
ejecutivos 
ocupados 

por mujeres

Mujeres y niñas so-
metidas a violencia 

física o sexual a 
manos de su actual 
o anterior pareja en 
los 12 últimos meses (%)

Valor

(% edades 
de 15 a 49 

años)

(nacimientos 
por cada 1000 
mujeres de 15 

a 19 años)

(% edades 
de 25 años 

o más)

(% edades 
de 15 a 24 

años)
(% edades de 25 

a 54 años)

(% edades de 
población de 15 

años o más)
En el 

Parlamento  

En el 
gobierno 

local (%)
(% edades de 15 

a 49 años)

2022 2022 2022 2022a 2012–2022b 2012–2022b 2021 2023 2015–2022b 2012–2022b 2018

Moldova (República de) 0,686 63,7 27,2 73,6 e 13,3 51,3 c,x,z 62,9 38,6 35,6 44,6 9 

Mongolia 0,670 69,8 25,0 50,5 18,1 66,8 99,0 17,1 27,2 45,7 12 

Montenegro 0,640 41,2 9,7 77,6 e 20,7 39,1 67,6 p 28,4 32,7 32,1 4 

Namibia 0,617 83,0 63,1 22,3 n 34,3 73,3 69,3 35,6 44,9 43,6 16 

Macedonia del Norte 0,682 37,4 16,1 61,7 17,9 75,5 79,9 42,5 36,7 q,r 21,6 4 

Perú 0,640 70,3 56,1 49,9 26,0 67,6 53,0 38,8 41,4 35,4 11 

Filipinas 0,618 58,6 48,1 59,2 20,8 42,9 47,4 27,5 29,1 53,4 6 

Rumania 0,623 74,6 35,4 66,0 e 21,5 60,5 65,7 18,9 14,1 35,8 7 

Eslovaquia 0,696 78,2 26,6 85,0 e 11,5 39,4 94,0 22,0 26,9 38,0 6 

Sudáfrica 0,680 81,8 60,9 52,8 e 32,4 75,9 k,l,m 86,2 46,1 aa 40,7 31,6 13 

Tailandia 0,635 89,9 31,6 36,4 e 18,2 62,2 92,7 14,4 20,4 35,5 9 

Emiratos Árabes Unidos 0,680 60,7 2,8 73,1 17,7 37,8 c 86,7 50,0 — t 23,1 17,9 o

Uruguay 0,688 86,6 35,2 36,8 16,5 77,3 75,7 26,9 31,7 39,2 4 

Viet Nam 0,612 77,5 35,0 30,4 e 12,7 88,1 30,4 p 30,3 29,0 25,6 10 

Empoderamiento de las mujeres bajo

Bangladesh 0,443 73,7 73,3 28,9 e 44,6 42,7 43,5 20,9 23,4 10,7 23 

Belice 0,569 71,1 56,6 45,8 41,3 42,1 52,3 ab 23,9 31,5 39,4 8 

Benin 0,418 33,7 90,8 22,4 40,7 68,9 39,8 25,7 3,5 13,7 15 

Bhután 0,562 80,4 18,5 13,8 12,2 72,9 27,7 ab 16,9 12,8 39,7 9 

Bosnia y Herzegovina 0,597 39,7 9,4 59,4 19,9 56,7 70,4 17,5 19,6 24,2 3 

Botswana 0,560 86,4 48,3 37,6 40,4 65,6 46,8 p 11,1 14,9 58,5 17 

Burkina Faso 0,443 57,6 108,7 5,3 e 49,1 56,5 c 30,7 16,9 12,7 58,1 11 

Burundi 0,530 47,9 52,6 4,2 e 10,9 93,8 6,7 ab 38,9 33,3 33,8 22 

Camboya 0,542 63,6 45,7 6,4 n 12,6 82,3 32,5 19,3 16,9 31,0 9 

Camerún 0,520 49,0 108,6 18,6 n 23,1 69,7 c,ac,ad 49,3 31,1 24,5 49,3 22 

Colombia 0,592 87,0 57,6 55,4 35,7 54,3 56,2 29,4 17,9 35,3 12 

Congo (República Democrática del) 0,399 33,6 107,5 21,6 n 33,9 73,3 24,2 p 14,8 — t 41,9 36 

Côte d'Ivoire 0,455 47,1 103,3 16,5 n 31,5 64,8 37,4 15,9 15,0 30,7 16 

Egipto 0,466 80,6 43,6 72,3 n 42,2 22,5 24,2 22,9 — t 12,4 15 

El Salvador 0,542 81,5 54,5 32,0 37,4 40,3 29,2 27,4 30,4 41,1 6 

Gambia 0,427 43,9 60,7 14,8 29,7 55,4 24,8 p 8,6 13,8 19,6 10 

Ghana 0,524 49,8 63,4 26,1 n 25,3 80,9 62,6 14,5 3,8 33,7 10 

Guatemala 0,482 70,7 63,2 23,7 e 45,8 38,7 42,1 p 19,4 11,4 36,8 7 

Guinea 0,400 40,7 112,2 3,7 e 41,5 65,0 c 24,0 29,6 15,9 23,4 21 

Honduras 0,544 79,2 71,3 28,3 e 40,9 50,6 28,9 27,3 38,9 40,1 7 

India 0,520 77,5 16,3 24,9 43,5 27,1 77,6 14,7 44,4 15,9 18 

Indonesia 0,568 81,2 32,9 34,6 27,2 55,0 l,m 52,3 21,6 15,7 31,7 9 

Irán (República Islámica del) 0,454 76,5 29,7 54,3 e 39,0 10,3 c,ae 85,1 5,6 5,1 19,0 18 

Iraq 0,363 58,0 61,2 31,1 n 52,7 9,7 14,9 28,9 — t 15,0 16,6 o

Jordania 0,488 57,0 24,9 49,9 38,3 9,9 c,af 34,1 13,3 24,9 57,2 13 

Kenya 0,591 77,2 62,6 22,6 n 24,3 67,1 75,4 24,6 33,5 49,6 23 

República Democrática Popular Lao 0,582 71,5 71,8 16,7 27,9 69,9 37,9 22,0 32,2 59,0 8 

Líbano 0,372 62,4 20,0 32,5 28,9 22,5 16,6 6,3 4,0 21,2 18,2 o

Lesotho 0,531 82,9 89,1 18,7 ag 42,1 60,8 c 46,5 p 26,0 41,3 33,8 16 

Liberia 0,435 49,5 122,0 17,0 41,6 73,1 ad 44,2 9,7 — t 52,5 27 

Malawi 0,464 78,1 117,2 12,4 n 24,9 68,9 38,1 20,7 14,6 15,6 17 

Maldivas 0,518 33,5 6,8 9,1 n 28,5 46,5 c 74,2 p 4,6 39,5 18,7 6 

Malí 0,400 45,5 147,7 3,2 43,3 56,9 41,2 28,6 25,3 17,4 18 

México 0,598 81,6 53,7 35,2 26,7 42,2 33,3 p 50,1 47,5 38,5 10 

Myanmar 0,518 78,7 32,8 21,9 20,7 43,9 46,2 15,0 ah — t 27,8 11 
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ODS 3.7 ODS 3.7 ODS 8.6 ODS 8.10 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.2

Vida y buena salud

Educación, desarrollo 
de capacidades y 

conocimientos Inclusión laboral y financiera Participación en la toma de decisiones
Vida libre de 

violencia

Índice de 
Empodera-

miento de las 
Mujeres (IEM)

Mujeres en 
edad de 

procrear que 
cubren sus 

necesidades 
de planifica-
ción familiar 
con métodos 

modernos

Tasa de 
fecundidad 

de las 
adolescentes

Población 
con 

educación 
secundaria 
o superior 
completa, 
mujeres 

Jóvenes que 
no cursan 
estudios, 
no están 

empleados 
ni reciben 

capaci-
tación  

Tasa de participación 
en la fuerza laboral 
entre personas en 
edad de máxima 

productividad que 
viven en un hogar 
conformado por 
una pareja y al 

menos con un hijo 
menor de 6 años 
años, mujeres

Titularidad de 
una cuenta en 
una institución 
financiera o con 

un prestador 
de servicio de 
dinero móvil, 

mujeres

Proporción de escaños 
parlamentarios ocupados 

por mujeres

Proporción 
de cargos 
ejecutivos 
ocupados 

por mujeres

Mujeres y niñas so-
metidas a violencia 

física o sexual a 
manos de su actual 
o anterior pareja en 
los 12 últimos meses (%)

Valor

(% edades 
de 15 a 49 

años)

(nacimientos 
por cada 1000 
mujeres de 15 

a 19 años)

(% edades 
de 25 años 

o más)

(% edades 
de 15 a 24 

años)
(% edades de 25 

a 54 años)

(% edades de 
población de 15 

años o más)
En el 

Parlamento  

En el 
gobierno 

local (%)
(% edades de 15 

a 49 años)

2022 2022 2022 2022a 2012–2022b 2012–2022b 2021 2023 2015–2022b 2012–2022b 2018

Nepal 0,491 63,5 63,4 18,5 n 45,8 33,7 49,9 33,9 41,3 13,2 11 

Níger 0,307 40,5 168,0 4,0 n 77,2 67,7 10,9 p 30,7 27,1 49,3 13 

Nigeria 0,444 41,3 99,6 36,9 ai 43,5 74,7 35,0 4,5 aj 11,1 30,4 13 

Pakistán 0,337 52,8 41,2 10,1 56,4 29,5 13,5 20,1 16,8 5,7 16 

Panamá 0,563 73,3 68,5 53,5 22,2 51,0 43,1 22,5 9,0 39,3 8 

Paraguay 0,593 82,2 69,9 43,5 27,6 60,8 55,4 16,8 20,8 40,0 6 

Rwanda 0,565 74,2 32,2 9,1 e 30,8 64,3 45,0 p 54,7 43,6 35,0 23 

Senegal 0,511 55,9 64,6 5,6 e 45,9 63,4 c,ak 50,3 46,1 47,2 15,2 12 

Sierra Leona 0,438 56,8 97,9 7,8 34,8 65,0 24,8 13,0 18,2 35,9 20 

Sri Lanka 0,568 73,7 15,4 64,0 27,5 31,7 89,3 5,3 10,9 27,0 4 

Tanzanía (República Unida de) 0,510 62,0 123,4 4,0 e 19,3 86,1 46,0 37,4 30,7 27,9 24 

Togo 0,537 46,8 77,0 8,4 n 31,5 85,1 k 44,3 19,8 13,0 70,1 13 

Túnez 0,512 69,6 6,6 37,0 34,5 34,4 28,8 16,2 48,5 10,5 10 

Türkiye 0,498 61,4 15,7 37,7 e 32,4 33,0 62,6 17,4 10,1 19,7 12 

Uganda 0,463 61,1 105,7 10,8 al 38,4 39,7 65,1 33,8 22,1 35,0 26 

Yemen 0,141 49,1 52,5 12,4 69,7 6,6 1,7 ab 0,3 — t 4,1 18,2 o

Zambia 0,441 68,2 116,1 20,5 n 36,2 55,8 45,0 15,0 7,1 43,3 28 

Zimbabwe 0,519 85,8 92,6 18,6 e 35,6 59,8 l,m 54,0 33,6 12,0 34,0 18 

Países o territorios con datos incompletos

Afganistán .. 47,7 79,7 5,2 81,3 23,4 4,7 27,2 ah .. 4,9 35 

Argelia .. 71,3 11,6 37,8 e 31,7 .. 31,2 6,8 17,6 8,4 18,1 o

Andorra .. 80,1 h 5,9 45,8 e .. .. .. 46,4 41,3 .. 6,4 o

Angola .. 35,4 135,8 12,3 22,6 88,2 22,3 ab 33,6 .. 15,4 25 

Antigua y Barbuda .. 76,1 32,3 .. 24,0 am .. .. 22,9 66,7 .. 16,3 o

Argentina .. 82,1 37,9 63,3 n 18,6 63,5 73,8 44,4 .. 32,7 5 

Azerbaiyán .. 33,3 40,1 84,8 e .. .. 27,7 p 18,6 38,8 36,2 5 

Bahamas .. 78,8 25,1 82,5 .. .. .. 20,0 .. .. 16 o

Bahrein .. 58,6 8,7 67,2 .. .. 75,4 p 22,5 10,0 21,6 18,1 o

Barbados .. 75,0 41,9 82,3 an 25,9 77,3 .. 32,7 — t 49,3 16,2 o

Belarús .. 71,4 11,2 95,1 e 7,2 .. 81,3 p 34,7 48,2 47,2 6 

Brunei Darussalam .. 86,7 h 9,5 62,3 20,0 63,7 .. 8,8 — t 42,6 3,4 o

Cabo Verde .. 76,0 54,0 19,8 29,0 84,8 .. 41,7 41,8 46,0 11 

República Centroafricana .. 37,6 159,0 9,5 .. .. 9,7 p 12,9 — t .. 21 

Chad .. 25,3 135,7 4,2 al 46,4 49,9 14,9 p 25,9 .. .. 16 

Comoras .. 41,4 56,1 .. 24,9 56,1 17,9 k 16,7 33,3 51,1 8 

Congo .. 51,3 101,2 5,3 22,8 ao .. 43,8 15,9 .. .. 33,8 o

Cuba .. 87,7 48,9 73,9 e .. .. .. 53,4 42,1 .. 5 

Djibouti .. 51,5 22,7 .. 28,0 15,7 8,8 k 23,1 28,9 12,3 26,9 o

Dominica .. 77,7 37,9 .. .. .. .. 37,5 .. .. 16,1 o

Guinea Ecuatorial .. 37,5 136,4 .. .. .. .. 27,0 26,9 .. 29 

Eritrea .. 33,1 63,6 .. .. .. .. 22,0 ap .. .. 26,9 o

Eswatini (Reino de) .. 83,2 68,4 10,2 41,2 53,9 .. 22,1 14,2 43,4 18 

Etiopía .. 64,7 66,5 6,8 al 24,9 63,1 29,1 p 38,8 .. 25,4 27 

Fiji .. 64,6 26,1 50,6 n 29,6 40,7 .. 10,9 — t 38,9 23 

Gabón .. 53,5 89,8 53,4 .. .. 61,3 17,6 .. .. 22 

Georgia .. 51,8 29,7 91,8 e 26,4 .. 70,7 18,4 23,7 36,1 3 

Granada .. 76,0 32,1 .. 31,0 am 74,3 c,aq .. 31,0 — t .. 8 

Guinea-Bissau .. 61,9 85,8 6,7 29,9 .. .. 13,7 — t .. 19,7 o

Guyana .. 55,6 64,6 35,9 an 53,6 40,9 .. 36,6 38,7 46,8 10 

Haití .. 50,2 51,8 14,3 27,9 65,4 30,1 p 2,7 ap — t .. 12 
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ODS 3.7 ODS 3.7 ODS 8.6 ODS 8.10 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.2

Vida y buena salud

Educación, desarrollo 
de capacidades y 

conocimientos Inclusión laboral y financiera Participación en la toma de decisiones
Vida libre de 

violencia

Índice de 
Empodera-

miento de las 
Mujeres (IEM)

Mujeres en 
edad de 

procrear que 
cubren sus 

necesidades 
de planifica-
ción familiar 
con métodos 

modernos

Tasa de 
fecundidad 

de las 
adolescentes

Población 
con 

educación 
secundaria 
o superior 
completa, 
mujeres 

Jóvenes que 
no cursan 
estudios, 
no están 

empleados 
ni reciben 

capaci-
tación  

Tasa de participación 
en la fuerza laboral 
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viven en un hogar 
conformado por 
una pareja y al 

menos con un hijo 
menor de 6 años 
años, mujeres

Titularidad de 
una cuenta en 
una institución 
financiera o con 

un prestador 
de servicio de 
dinero móvil, 

mujeres

Proporción de escaños 
parlamentarios ocupados 

por mujeres

Proporción 
de cargos 
ejecutivos 
ocupados 

por mujeres

Mujeres y niñas so-
metidas a violencia 

física o sexual a 
manos de su actual 
o anterior pareja en 
los 12 últimos meses (%)

Valor

(% edades 
de 15 a 49 

años)

(nacimientos 
por cada 1000 
mujeres de 15 

a 19 años)
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o más)
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de 15 a 24 
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población de 15 

años o más)
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Parlamento  

En el 
gobierno 

local (%)
(% edades de 15 

a 49 años)

2022 2022 2022 2022a 2012–2022b 2012–2022b 2021 2023 2015–2022b 2012–2022b 2018
Hong Kong, China (Región Administrativa 
Especial) .. 80,8 1,6 62,8 e 6,3 55,8 c,ar 98,2 .. .. 33,1 3 

Kazajstán .. 75,9 20,9 96,9 9,9 as .. 83,6 25,6 30,5 41,1 6 

Kiribati .. 48,1 39,6 .. 49,8 46,4 .. 6,7 7,3 43,3 25 

Corea (Rep. Popular Democrática de) .. 84,3 2,4 .. .. .. .. 17,6 .. .. 7,7 o

Corea (República de) .. 82,3 2,1 74,8 e 21,0 at .. 98,7 19,1 30,3 14,6 8 

Kuwait .. 67,2 5,3 41,6 e .. .. 73,5 p 6,3 — t 13,6 18,1 o

Kirguistán .. 66,5 33,8 95,9 n 22,1 47,4 c 43,8 20,0 .. 42,8 13 

Libia .. 39,0 7,0 64,8 .. .. 59,6 p 16,5 14,3 .. 18,3 o

Liechtenstein .. 80,1 h 3,0 .. .. .. .. 28,0 39,1 .. .. 

Madagascar .. 66,9 118,1 8,7 al 4,3 94,0 16,3 p 17,8 .. 31,8 26,6 o

Malasia .. 57,6 9,1 64,5 e 14,8 .. 87,5 14,7 .. 24,9 13,1 o

Islas Marshall .. 72,7 57,5 67,6 46,5 27,8 .. 6,1 15,9 33,3 19 

Mauritania .. 27,8 76,8 9,4 n 54,9 33,3 15,5 p 20,3 31,4 .. 19,7 o

Micronesia (Estados Federados de) .. 52,5 h 35,7 .. 33,6 51,7 .. 7,1 1,5 20,3 21 

Mónaco .. 80,1 h 6,9 .. .. .. .. 45,8 .. .. .. 

Marruecos .. 74,1 25,5 24,1 44,1 au 20,9 c 32,7 21,4 27,2 .. 10 

Mozambique .. 57,7 165,1 8,1 e 41,0 av 90,3 38,7 43,2 .. 24,3 16 

Nauru .. 56,4 71,1 .. 51,3 67,9 .. 10,5 .. 36,1 20 

Nueva Zelandia .. 87,8 11,8 74,6 12,6 .. 99,2 50,0 39,4 .. 4 

Nicaragua .. 88,1 84,0 38,8 e 40,1 47,4 21,6 51,6 .. 35,2 6 

Omán .. 41,1 9,7 71,7 .. 38,7 c,aw 63,5 k 9,9 0,8 28,7 18 o

Palau .. 63,6 42,1 87,7 19,2 61,5 .. 6,9 .. 46,8 14 

Palestina, Estado de .. 63,7 42,9 47,1 33,2 21,2 c,r 25,9 .. 21,0 19,8 19 

Papua Nueva Guinea .. 51,0 54,3 7,7 29,0 ad,ax .. .. 1,7 .. .. 31 

Qatar .. 64,5 6,9 60,1 30,7 ao,ay .. 61,6 k 4,4 — t 10,7 18 o

Federación de Rusia .. 74,5 14,5 86,6 az 14,6 66,4 l,m,ad 90,1 17,8 .. 46,2 7,9 o

Saint Kitts y Nevis .. 75,1 36,8 .. 20,0 am .. .. 31,3 — t .. 16,2 o

Santa Lucía .. 75,4 36,3 44,0 e 23,5 69,7 .. 24,1 — t 47,3 16,2 o

San Vicente y las Granadinas .. 79,4 46,5 .. 37,0 am .. .. 18,2 — t .. 16,1 o

Samoa .. 31,2 43,8 74,6 35,6 51,8 .. 13,0 — t 43,0 18 

San Marino .. 80,1 h 3,7 56,0 .. .. .. 33,3 — t .. 6,5 o

Santo Tomé y Príncipe .. 60,1 77,4 31,8 .. .. .. 14,5 23,9 24,4 18 

Arabia Saudita .. 47,4 11,6 58,8 23,9 42,6 c 63,5 19,9 1,2 .. 17,9 o

Seychelles .. 56,6 h 52,1 .. 22,2 79,5 .. 22,9 — t 41,8 13,3 o

Islas Salomón .. 53,3 59,4 .. 8,9 90,0 .. 8,0 .. 25,7 28 

Somalia .. 7,6 116,1 .. 49,7 .. 33,7 ab 20,7 — t 29,4 27 o

Sudán del Sur .. 20,9 97,4 10,9 .. .. 4,2 32,3 — t .. 27 

Sudán .. 35,2 77,6 11,1 46,4 k,ay .. 10,0 ab 31,0 ba — t .. 17 

Suriname .. 68,9 55,2 26,2 21,9 62,8 .. 29,4 33,1 43,2 8 

República Árabe Siria .. 61,9 38,1 18,9 .. .. 19,6 k 10,8 7,1 .. 18,1 o

Tayikistán .. 55,3 44,9 76,0 n 52,4 ao .. 39,4 26,6 .. .. 14 

Timor-Leste .. 53,0 33,3 26,5 al 32,6 79,9 .. 40,0 3,9 13,3 28 

Tonga .. 49,1 19,2 68,4 n 23,3 .. .. 7,1 — t 35,7 17 

Trinidad y Tabago .. 65,6 37,7 80,1 n 17,5 57,0 73,6 p 33,8 .. 43,6 7 

Turkmenistán .. 76,4 21,2 .. 19,3 bb .. 35,5 p 25,9 21,9 .. 7,1 o

Tuvalu .. 45,1 31,7 .. 45,8 .. .. 6,3 12,5 35,9 20 

Ucrania .. 74,2 15,2 89,3 n 19,7 .. 80,7 20,4 29,8 41,0 9 

Uzbekistán .. 83,9 15,7 95,0 38,2 bc .. 38,8 30,0 .. .. 7,2 o

Vanuatu .. 60,9 63,2 .. 38,7 66,7 c,ad .. 1,9 10,1 37,1 29 

Venezuela (República Bolivariana de) .. 82,2 82,0 65,2 30,1 56,7 79,7 22,2 ah .. 32,8 8 

Continúa ¬
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CUADRO 2

Notas

a Los datos se refieren a  2022 o al año más reciente 

disponible.

b Los datos se refieren al año más reciente disponible 

para el período indicado.

c A partir de datos de ONU Mujeres compilados de dis-

tintas fuentes, incluidas las comisiones regionales de 

la ONU y los puntos focales de las oficinas nacionales 

de estadística nominados para representar a sus países 

en el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 

Indicadores de los ODS.

d La estimación corresponde a madres y padres de  15 

años o más que viven como pareja en un hogar y con 

hijos menores de 15 años.

e Actualización del PNUD y ONU  Mujeres a partir de 

datos tomados de Instituto de Estadística de la UNESCO 

(2023).

f A partir de datos tomados de Eurostat (2020).

g La estimación corresponde a hogares donde vive al 

menos un niño menor de 5 años.

h Actualización del PNUD y ONU Mujeres a partir de datos 

tomados de DAES de las Naciones Unidas (2022a).

i A partir de datos tomados de OIT (2018).

j La estimación corresponde a madres y padres de al 

menos un niño menor de 6 años.

k Refiere a 2011.

l A partir de datos tomados de Minnesota Population 

Center (2020).

m La estimación corresponde a parejas casadas o que 

cohabitan, y al menos con un hijo menor de 6 años.

n Actualización del PNUD y ONU Mujeres a partir de datos 

tomados de Barro y Lee (2018) e Instituto de Estadística 

de la UNESCO (2023).

o A partir de datos tomados de IHME (2023).

p Refiere a 2017.

q A partir de datos tomados de EIGE (2023).

r Refiere a 2023.

s La estimación corresponde a mujeres y hombres con 

edades comprendidas entre los 20 y los 64 años que 

viven con hijos dependientes.

t El indicador no puede aplicarse debido a que no existe 

un cuerpo deliberativo electo para el gobierno local. 

El valor para la proporción de escaños parlamentarios 

ocupados por mujeres se empleó para calcular el valor 

del IEM.

u Refiere a 2008.

v A partir de datos tomados de CAWP (2023).

w Actualización del PNUD y ONU Mujeres a partir de datos 

tomados de OIT (2023).

x La estimación corresponde a la tasa de empleo para 

mujeres y hombres con edades comprendidas entre 

los 25 y los 49 años con al menos un hijo de entre 3 y 5 

años.

y La estimación corresponde a mujeres y hombres de 15 

años o más que viven como pareja en un hogar y con 

hijos (cuya edad es incierta).

z Refiere a 2010 o años posteriores.

aa Se excluyen los 36 delegados especiales rotativos desig- 

nados para funciones específicas.

ab Refiere a 2014.

ac La estimación corresponde a mujeres y hombres de 15 

años o más que viven en un hogar y con al menos un 

hijo menor de 10 años.

ad Refiere a 2010.

ae La estimación corresponde a mujeres y hombres de 15 

años o más que viven como pareja en un hogar y con al 

menos un hijo menor de 5 años.

af La estimación corresponde a todas las nacionalidades. 

Para la ciudadanía jordana únicamente, la tasa de partic-

ipación en la fuerza laboral es del 13,3% para las mujeres 

y del 78,2% para los hombres.

ag Actualización del PNUD y ONU Mujeres a partir de datos 

tomados de Barro y Lee (2018) e ICF Macro Demograph-

ic and Health Surveys para varios años.

ah Refiere a 2021.

ODS 3.7 ODS 3.7 ODS 8.6 ODS 8.10 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.2

Vida y buena salud

Educación, desarrollo 
de capacidades y 

conocimientos Inclusión laboral y financiera Participación en la toma de decisiones
Vida libre de 

violencia

Índice de 
Empodera-

miento de las 
Mujeres (IEM)

Mujeres en 
edad de 

procrear que 
cubren sus 

necesidades 
de planifica-
ción familiar 
con métodos 

modernos

Tasa de 
fecundidad 

de las 
adolescentes

Población 
con 

educación 
secundaria 
o superior 
completa, 
mujeres 

Jóvenes que 
no cursan 
estudios, 
no están 

empleados 
ni reciben 

capaci-
tación  

Tasa de participación 
en la fuerza laboral 
entre personas en 
edad de máxima 

productividad que 
viven en un hogar 
conformado por 
una pareja y al 

menos con un hijo 
menor de 6 años 
años, mujeres

Titularidad de 
una cuenta en 
una institución 
financiera o con 

un prestador 
de servicio de 
dinero móvil, 

mujeres

Proporción de escaños 
parlamentarios ocupados 

por mujeres

Proporción 
de cargos 
ejecutivos 
ocupados 

por mujeres

Mujeres y niñas so-
metidas a violencia 

física o sexual a 
manos de su actual 
o anterior pareja en 
los 12 últimos meses (%)

Valor

(% edades 
de 15 a 49 

años)

(nacimientos 
por cada 1000 
mujeres de 15 

a 19 años)

(% edades 
de 25 años 

o más)

(% edades 
de 15 a 24 

años)
(% edades de 25 

a 54 años)

(% edades de 
población de 15 

años o más)
En el 

Parlamento  

En el 
gobierno 

local (%)
(% edades de 15 

a 49 años)

2022 2022 2022 2022a 2012–2022b 2012–2022b 2021 2023 2015–2022b 2012–2022b 2018

Grupos de desarrollo humano

Desarrollo humano muy alto 0,734 77,7 13,5 75,8 14,0 65,5 92,5 29,4 34,2 36,8 6,6 

Desarrollo humano alto 0,641 85,7 27,6 40,4 24,7 62,2 72,7 26,0 30,3 32,9 9,2 

Desarrollo humano medio 0,533 73,2 37,4 27,2 39,6 34,5 65,8 22,4 41,6 22,5 17,2 

Desarrollo humano bajo 0.432 50.3 88.0 14.5 42.5 57.9 26.4 25.2 .. 24.3 20.2 

Regiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Australia y Nueva Zelandia 0,807 85,7 8,4 78,4 9,6 77,6 99,9 46,4 34,9 39,7 3,2 

Asia central y Asia meridional 0,507 73,6 27,8 27,9 45,5 28,1 66,1 19,6 41,4 16,0 17,9 

Asia oriental y Asia sudoriental 0,661 85,3 20,0 38,9 19,2 67,2 79,1 21,4 30,9 35,6 8,1 

Europa y América del Norte 0,763 80,2 12,1 80,6 11,9 69,7 94,7 31,9 36,5 39,3 5,6 

América Latina y el Caribe 0,633 82,9 52,3 50,1 28,4 55,6 61,8 34,2 27,2 37,0 8,1 

África septentrional y Asia occidental 0,458 62,0 36,7 45,1 41,4 26,3 35,6 18,0 .. 18,6 14,8 

Oceanía, excepto Australia y Nueva Zelandia .. 52,1 52,2 14,1 28,5 .. .. 6,5 .. .. 29,7 

África subsahariana 0,498 53,5 99,4 20,2 33,9 70,9 40,8 26,5 .. 38,0 20,6 

Países menos adelantados 0,459 56,9 92,4 15,0 37,7 57,6 33,2 25,3 .. 29,8 22,2 

Pequeños Estados insulares en desarrollo .. 66,8 50,0 46,9 28,5 .. .. 26,8 .. .. 13,5 

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 0,733 80,2 18,5 73,8 15,9 63,7 88,6 32,7 36,1 36,5 6,4 

Mundo 0,607 74,8 41,9 43,5 31,7 54,2 69,8 26,3 35,5 31,2 12,9 

Nota para las versiones traducidas: el cuadro es una reproducción de la versión original del informe y, por lo tanto, los países siguen el orden alfabético en inglés.
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ai Actualización del PNUD y ONU  Mujeres a partir de 

datos tomados de ICF Macro Demographic and Health 

Surveys para varios años.

aj Refiere a 2022.

ak La estimación corresponde a mujeres y hombres 

casados, con edades comprendidas entre los 25 años 

y los 54 años que viven en un hogar y con al menos un 

hijo menor de 6 años.

al Actualización del PNUD y ONU  Mujeres a partir de 

datos tomados de ICF Macro Demographic and Health 

Surveys para varios años, e Instituto de Estadística de la 

UNESCO (2023).

am A partir de datos tomados de la Comisión de la OECO y 

UNICEF (2020).

an Actualización del PNUD y ONU  Mujeres a partir de 

datos tomados de Barro y Lee (2018) y Encuestas de 

Indicadores Múltiples por Conglomerados del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia para varios años.

ao Refiere a 2009.

ap Refiere a 2019.

aq La estimación corresponde a mujeres y hombres con 

edades comprendidas entre los  15 y los 54 años que 

viven como pareja en un hogar y con al menos un hijo 

menor de 6 años.

ar La estimación corresponde a mujeres y hombres con 

edades comprendidas entre los 25 y los 54 años que 

integran una familia nuclear conformada por una pareja 

e hijos solteros en los que al menos uno es menor de 5 

años.

as A partir de datos tomados de OCDE (2021).

at A partir de datos tomados de OCDE (2022).

au A partir de datos tomados de ONDH y UNICEF (2022).

av A partir de datos tomados de ONU Mujeres (2022).

aw La estimación corresponde a la tasa de desempleo para 

mujeres y hombres casados con edades comprendidas 

entre los 25 años y los 54 años que viven en un hogar 

con al menos un hijo menor de 6 años.

ax A partir de datos tomados de Comisión Económica y So-

cial de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (2023).

ay A partir de datos tomados de Comisión Económica y So-

cial de las Naciones Unidas para Asia Occidental (2023).

az Actualización del PNUD y ONU Mujeres a partir de da-

tos tomados de OCDE (2023) e Instituto de Estadística 

de la UNESCO (2023).

ba Refiere a 2018.

bb A partir de datos tomados de Comité Estatal de Es-

tadísticas de Turkmenistán y UNICEF (2020).

bc A partir de datos tomados de Honorati y Marguerie 

(2021).

Definiciones

Índice de Empoderamiento de las Mujeres (IEM): Índice 

compuesto que mide el empoderamiento de las mujeres en 

cinco dimensiones: vida y buena salud (incluida la integridad 

física); educación, desarrollo de capacidades y conocimientos; 

inclusión laboral y financiera; participación en los procesos de 

toma de decisiones, y vida libre de violencia. Consúltese la 

nota estadística para obtener detalles sobre el cálculo del IEM.

Mujeres en edad reproductiva con necesidades de planifica-
ción familiar satisfechas con métodos modernos: Porcentaje 

de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) que no 

desean tener hijos o no tener más hijos o que desean pos-

poner el nacimiento de un próximo hijo y que actualmente 

utilizan un método de anticoncepción moderno. También se 

hace referencia al indicador como la demanda de planificación 

familiar satisfecha con métodos de anticoncepción modernos.

Tasa de fecundidad de las adolescentes: Número de naci-

mientos entre mujeres con edades comprendidas entre los 15 

y los 19 años por cada 1000 mujeres del mismo grupo de edad.

Población con educación secundaria o superior completa, 
mujeres: Porcentaje de población de mujeres de 25 años o 

más que han completado al menos el ciclo superior de ense-

ñanza secundaria.

Jóvenes que no estudian, no están empleados ni reciben ca-
pacitación, mujeres: Porcentaje de mujeres con edades com-

prendidas entre los 15 y los 24 años que no están empleadas, 

no estudian ni reciben capacitación.

Tasa de participación en la fuerza laboral entre personas en 
edad de máxima productividad que viven en un hogar con-
formado por una pareja y al menos con un hijo menor de 6 
años, mujeres: El número de mujeres con edades compren-

didas entre los 25 y los 54 años que viven en un hogar con-

formado por una pareja y al menos un hijo menor de 6 años 

y que participan en la fuerza laboral, dividido por el número 

total de mujeres del mismo grupo de edad que viven en un 

hogar conformado por una pareja y al menos un hijo menor 

de 6 años. La fuerza laboral comprende a todas aquellas per-

sonas en edad de trabajar que cubren la demanda de trabajo 

para la producción de bienes y servicios durante un período 

de referencia específico. Consiste en la suma de las personas 

en edad de trabajar con empleo y las personas desempleadas 

del mismo grupo de edad.

Titularidad de una cuenta en una institución financiera o con 
un prestador de servicio de dinero móvil, mujeres: Porcentaje 

de población de mujeres de 15 años o más que informan tener 

una cuenta individual o conjunta en un banco u otro tipo de 

institución financiera o que informan haber utilizado personal-

mente un servicio de dinero móvil en los últimos 12 meses.

Proporción de escaños parlamentarios ocupados por muje-
res: Proporción de escaños del Parlamento nacional ocupados 

por mujeres, expresada como porcentaje del total de escaños. 

Para aquellos países que poseen un sistema legislativo bica-

meral, la proporción de escaños se calculó sobre la base de 

ambas cámaras.

Proporción de escaños ocupados por mujeres en el gobierno 
local: Proporción de cargos electos en los cuerpos legislativos 

o deliberativos del gobierno local ocupados por mujeres, ex-

presada como porcentaje del total de cargos electos en dichos 

órganos.

Proporción de cargos ejecutivos ocupados por mujeres: Pro-

porción de cargos ejecutivos ocupados por mujeres, expresa-

da como porcentaje del total de cargos ejecutivos.

Mujeres y niñas alguna vez casadas que han experimentado 
violencia física o sexual infligida por una pareja actual o an-
terior en los 12 últimos meses: Proporción de mujeres de 15 

a 49 años de edad alguna vez casadas o en pareja que infor-

maron haber sido sometidas a una o más formas de violencia 

física o violencia sexual, o a ambas, por el esposo o la pareja 

actual o anterior en los 12 meses anteriores a la encuesta.

Principales fuentes de los datos

Columna 1: Cálculos del PNUD y ONU  Mujeres a partir de 

datos tomados de Barro y Lee (2018); OIT (2023); UIP (2023); 

DAES de las Naciones  Unidas (2022a,  2022b); Instituto de 

Estadística de la UNESCO (2023); ONU Mujeres (2023); OMS, 

en nombre del Grupo de trabajo interinstitucional de las Na-

ciones Unidas sobre datos y estimaciones acerca de la violen-

cia contra la mujer (2021), y Banco Mundial (2023).

Columna 2: DAES de las Naciones Unidas (2022a). 

Columna 3: DAES de las Naciones Unidas (2022b). 

Columna 4: Barro y Lee (2018); ICF Macro Demographic and 

Health Surveys, OCDE (2023); Instituto de Estadística de la 

UNESCO (2023), y Encuestas de Indicadores Múltiples por Con-

glomerados del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Columnas 5 y 6: OIT (2023).

Columna 7: Banco Mundial (2023).

Columna 8: UIP (2023).

Columna 9: ONU Mujeres (2023).

Columna 10: Cálculos del PNUD y ONU Mujeres a partir de 

datos tomados de OIT (2023). 

Columna 11: OMS, en nombre del Grupo de trabajo interin-

stitucional de las Naciones Unidas sobre datos y estimaciones 

acerca de la violencia contra la mujer (2021).
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ODS 8.6 ODS 8.10 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.5

Vida y buena salud
Educación, desarrollo de capa-

cidades y conocimientos Inclusión laboral y financiera
Participación en la toma 

de decisiones

Índice 
Mundial 

de Paridad 
de Género 

(IMPG)

Fracción de esperanza 
de vida al nacer cursada 

en buena salud

Población con 
educación secundaria 
o superior completa 

Jóvenes que no 
estudian, no están 

empleados ni reciben 
capacitación

Tasa de participación en 
la fuerza laboral entre 
personas en edad de 

máxima productividad 
que integran un hogar 
conformado por una 
pareja y al menos un 
hijo menor de 6 años

Titularidad de una 
cuenta en una institu-
ción financiera o con 
un prestador de ser-
vicio de dinero móvil 

Proporción de escaños 
ocupados por mujeres

Proporción 
de cargos 
ejecutivos 
ocupados 

por 
mujeres

(%)
(% edades de 25 

años o más)
(% edades de 15 

a 24 años)
(% edades de 25 

a 54 años)
(% edades de pobla-

ción de 15 años o más) (%)

Valor Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
En el 

Parlamento  
En el gobier-

no local  (%)

2022 2019 2019 2022a 2022a 2012–2022b 2012–2022b 2012–2022b 2012–2022b 2021 2021 2023 2015–2022b 2012–2022 b

Desempeño alto en el logro de la paridad de género

Albania 0,860 87,9 89,2 54,4 c 52,4 c 25,5 26,2 70,0 94,2 45,7 42,6 35,7 43,6 34,1 

Australia 0,870 84,5 86,3 79,1 81,0 9,0 8,9 77,6 d,e 94,2 d,e 100,0 98,6 44,5 33,9 39,7 

Austria 0,808 85,8 88,0 76,2 f 86,4 f 10,3 14,1 76,5 96,8 100,0 99,9 40,6 26,3 35,5 

Bélgica 0,869 85,4 88,0 72,3 f 73,8 f 6,6 8,2 79,6 95,3 98,7 99,4 43,3 39,0 35,4 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,829 86,6 88,8 45,9 53,9 15,0 6,9 54,3 98,9 63,3 74,0 48,2 50,4 35,2 

Canadá 0,806 85,6 87,7 86,6 f 85,1 f 10,6 13,0 74,3 g,h,i 94,1 g,h,i 99,5 99,8 35,2 26,6 35,5 

Costa Rica 0,844 85,5 87,7 41,5 38,4 22,6 16,0 53,1 98,7 61,1 76,3 47,4 45,5 40,2 

Dinamarca 0,845 86,0 88,8 80,2 78,4 7,2 7,0 81,9 j,k 95,5 j,k 100,0 100,0 43,6 37,0 28,2 

Finlandia 0,860 85,7 88,3 79,4 f 77,1 f 6,9 8,4 60,2 l,m 92,9 l,m 99,1 100,0 45,5 40,2 36,5 

Francia 0,861 85,9 89,1 70,9 f 75,2 f 10,4 12,5 77,4 95,1 100,0 98,4 36,8 42,3 37,8 

Islandia 0,914 86,2 88,7 73,8 74,4 4,6 5,1 68,2 l,m 91,2 l,m 100,0 100,0 47,6 51,3 37,6 

Jamaica 0,824 86,6 88,7 63,1 58,4 31,5 27,9 78,8 89,0 71,6 75,1 31,0 18,3 56,7 

República Democrática Popular Lao 0,839 87,2 89,4 16,7 17,1 27,9 23,6 69,9 85,5 37,9 36,8 22,0 32,2 59,0 

Letonia 0,831 86,8 89,1 93,5 f 89,4 f 9,1 8,2 75,2 94,3 97,6 95,5 29,0 30,5 45,9 

México 0,803 85,2 87,9 35,2 37,5 26,7 10,2 42,2 97,6 33,3 n 41,1 n 50,1 47,5 38,5 

Moldova (República de) 0,878 87,0 89,3 73,6 f 75,6 f 13,3 13,8 51,3 d,o,p 55,2 d,o,p 62,9 65,7 38,6 35,6 44,6 

Namibia 0,856 85,6 88,2 22,3 c 25,5 c 34,3 29,4 73,3 91,2 69,3 73,7 35,6 44,9 43,6 

Países Bajos 0,807 86,0 88,7 69,8 76,2 5,0 5,2 85,0 95,8 99,5 100,0 37,8 35,0 26,0 

Noruega 0,887 85,2 87,6 79,3 f 78,9 f 5,7 6,9 63,8 71,9 100,0 99,0 46,2 40,8 33,5 

Portugal 0,843 85,6 88,6 44,4 42,3 7,4 7,8 91,1 97,9 90,2 95,4 36,1 31,7 q,r 38,0 

Rwanda 0,846 86,2 88,2 9,1 f 12,1 f 30,8 27,3 64,3 85,9 45,0 n 55,8 n 54,7 43,6 35,0 

Serbia 0,816 87,4 89,0 69,9 f 79,9 f 15,7 16,4 74,1 95,2 89,8 89,0 34,8 37,6 33,0 

Eslovenia 0,821 86,2 87,8 80,3 f 86,8 f 6,4 6,8 93,0 s 100,0 s 98,2 100,0 31,5 34,9 34,0 

Sudáfrica 0,823 84,5 87,8 52,8 f 79,2 f 32,4 28,8 75,9 g,h,i 90,4 g,h,i 86,2 84,6 46,1 t 40,7 31,6 

España 0,855 85,0 88,3 53,4 53,1 10,1 11,8 81,0 95,7 97,5 99,1 41,0 38,6 33,3 

Suecia 0,925 85,9 88,7 77,9 f 77,7 f 4,7 5,4 82,8 l,m 94,0 l,m 100,0 99,4 46,4 44,0 43,0 

Suiza 0,817 85,6 88,3 84,4 f 89,8 f 9,1 10,6 57,1 l,m 85,1 l,m 99,0 100,0 39,3 39,0 31,5 

Reino Unido 0,821 85,1 87,3 80,1 79,7 10,6 10,5 75,0 96,6 99,9 99,6 31,5 35,3 36,8 

Uruguay 0,825 86,3 89,0 36,8 29,9 16,5 13,5 77,3 96,9 75,7 72,4 26,9 31,7 39,2 

Desempeño medio alto en el logro de la paridad de género

Armenia 0,770 87,3 89,5 90,0 89,8 17,4 29,4 59,2 94,6 52,2 59,4 35,5 28,0 29,7 

Belice 0,730 86,6 88,9 45,8 40,7 41,3 19,0 42,1 98,6 52,3 u 44,1 u 23,9 31,5 39,4 

Bulgaria 0,767 87,4 89,2 76,9 78,8 15,4 12,7 72,0 96,6 84,3 83,6 24,2 27,2 38,3 

Burundi 0,765 86,5 87,7 4,2 f 9,1 f 10,9 11,5 93,8 96,7 6,7 u 7,5 u 38,9 33,3 33,8 

Camerún 0,752 86,2 88,7 18,6 c 32,3 c 23,1 10,5 69,7 d,v,w 79,1 d,v,w 49,3 54,2 31,1 24,5 49,3 

Chile 0,760 85,4 88,3 62,9 63,7 18,3 14,3 54,2 95,6 86,6 87,6 32,7 33,6 30,4 

China 0,725 87,0 89,9 32,4 c 37,0 c 18,5 x 13,1 x 70,8 d 96,6 d 87,3 89,9 24,9 32,2 25,0 d

Croacia 0,772 86,3 88,3 81,2 c 86,0 c 13,3 12,2 77,4 97,9 90,0 93,9 31,8 30,0 28,9 

República Dominicana 0,771 86,7 89,0 47,2 37,9 33,6 21,1 60,2 98,2 49,0 53,7 25,7 29,2 42,8 

Ecuador 0,751 86,0 88,6 45,2 45,7 27,2 10,6 59,3 99,4 58,0 70,6 38,7 27,2 37,8 

Estonia 0,774 86,8 88,9 86,1 85,3 9,7 12,1 53,7 96,4 99,6 99,1 27,7 29,5 41,2 

Alemania 0,780 85,1 88,5 80,7 86,8 7,7 7,4 70,1 94,2 100,0 100,0 35,5 30,3 29,2 

Grecia 0,703 86,0 88,8 62,3 68,5 12,0 12,1 69,6 95,9 93,4 96,3 21,0 21,8 q,r 29,6 

Honduras 0,716 86,5 88,7 28,3 f 24,5 f 40,9 12,2 50,6 94,9 28,9 48,6 27,3 38,9 40,1 

Hungría 0,718 87,0 88,9 76,4 84,2 13,2 8,2 76,5 97,5 86,9 89,7 13,1 30,5 36,6 

Irlanda 0,781 85,6 88,2 75,7 f 70,3 f 6,8 8,6 71,8 92,9 99,5 99,8 27,4 23,9 38,0 

Israel 0,714 86,2 89,1 85,0 f 86,0 f 17,2 16,3 76,7 d,p 91,7 d,p 91,9 94,0 24,2 17,1 29,0 

Italia 0,767 85,5 88,0 51,8 53,2 20,0 19,5 59,6 94,1 97,1 97,5 33,0 32,4 28,6 

Kenya 0,769 86,1 88,6 22,6 c 29,6 c 24,3 15,0 67,1 94,7 75,4 83,2 24,6 33,5 49,6 

Lesotho 0,784 85,6 88,8 18,7 y 19,8 y 42,1 28,2 60,8 d 78,8 d 46,5 n 44,6 n 26,0 41,3 33,8 

Lituania 0,793 86,6 89,1 89,0 90,9 10,9 11,7 83,2 97,6 90,4 97,0 28,4 29,4 37,0 

Luxemburgo 0,757 85,5 88,2 72,5 c 69,8 c 7,4 9,9 77,6 97,4 98,2 n 99,4 n 35,0 25,1 21,9 
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Malta 0,747 85,9 88,7 47,1 49,4 13,7 13,3 75,8 99,2 95,3 97,6 27,8 26,3 28,9 

Mauricio 0,728 85,3 87,4 52,6 c 54,0 c 33,3 31,6 56,1 88,0 89,4 91,7 20,0 24,4 39,4 

Mongolia 0,784 87,7 89,4 50,5 38,9 18,1 16,3 66,8 93,4 99,0 97,9 17,1 27,2 45,7 

Montenegro 0,719 87,4 89,2 77,6 f 87,9 f 20,7 21,5 39,1 92,6 67,6 n 69,2 n 28,4 32,7 32,1 

Macedonia del Norte 0,776 87,5 89,3 61,7 75,0 17,9 18,8 75,5 96,9 79,9 90,6 42,5 36,7 q,r 21,6 

Perú 0,799 85,8 88,2 49,9 60,5 26,0 19,5 67,6 97,1 53,0 62,3 38,8 41,4 35,4 

Filipinas 0,772 86,9 89,2 59,2 50,8 20,8 14,3 42,9 94,2 47,4 55,6 27,5 29,1 53,4 

Polonia 0,798 87,1 88,5 85,9 89,8 11,9 10,5 66,9 92,6 95,7 95,8 27,5 30,4 43,0 

Singapur 0,783 87,4 89,3 72,3 77,0 6,0 6,4 67,7 d,z 94,3 d,z 96,9 98,3 29,1 — aa 38,1 

Tanzanía (República Unida de) 0,714 85,6 88,1 4,0 f 7,2 f 19,3 9,1 86,1 99,4 46,0 59,4 37,4 30,7 27,9 

Emiratos Árabes Unidos 0,783 84,4 87,7 73,1 73,7 17,7 6,4 37,8 d 98,5 d 86,7 85,4 50,0 — aa 23,1 

Estados Unidos 0,787 83,0 85,5 91,3 90,6 11,7 10,8 68,3 95,1 96,8 93,1 27,9 26,2 r,ab 41,0 

Viet Nam 0,758 87,4 89,7 30,4 f 34,9 f 12,7 10,0 88,1 98,4 30,4 n 31,2 n 30,3 29,0 25,6 

Desempeño medio bajo en el logro de la paridad de género

Bhután 0,625 85,3 87,8 13,8 20,4 12,2 6,9 72,9 97,2 27,7 u 39,0 u 16,9 12,8 39,7 

Bosnia y Herzegovina 0,622 86,8 88,3 59,4 79,5 19,9 18,8 56,7 92,5 70,4 88,7 17,5 19,6 24,2 

Botswana 0,675 85,3 88,1 37,6 41,2 40,4 33,7 65,6 95,8 46,8 n 56,2 n 11,1 14,9 58,5 

Brasil 0,680 84,9 87,6 55,5 51,4 28,3 18,6 60,9 95,6 80,9 87,1 17,7 15,7 38,8 

Camboya 0,619 86,6 89,0 6,4 c 16,9 c 12,6 10,0 82,3 98,4 32,5 34,4 19,3 16,9 31,0 

Colombia 0,693 86,1 87,9 55,4 52,5 35,7 18,7 54,3 97,7 56,2 63,5 29,4 17,9 35,3 

Congo (República Democrática del) 0,637 85,5 88,0 21,6 c 39,3 c 33,9 28,7 73,3 89,7 24,2 n 27,4 n 14,8 — aa 41,9 

Chipre 0,641 85,7 88,5 73,4 75,6 13,7 13,9 75,5 99,3 92,7 93,6 14,3 16,1 21,0 

Chequia 0,680 86,1 87,8 87,8 f 94,1 f 8,4 4,9 39,0 98,3 93,4 96,5 23,8 29,0 28,4 

El Salvador 0,660 85,7 87,3 32,0 39,7 37,4 14,1 40,3 96,9 29,2 44,8 27,4 30,4 41,1 

Indonesia 0,652 87,0 89,2 34,6 41,6 27,2 17,7 55,0 h,i 99,0 h,i 52,3 51,2 21,6 15,7 31,7 

Japón 0,627 86,8 89,1 91,6 86,6 3,8 2,7 65,4 d,ac 80,6 d,ac 98,8 98,1 15,5 15,6 12,9 

Liberia 0,604 84,6 86,9 17,0 30,6 41,6 39,9 73,1 w 85,9 w 44,2 59,3 9,7 — aa 52,5 

Malawi 0,606 85,6 88,4 12,4 c 14,5 c 24,9 13,7 68,9 86,0 38,1 47,8 20,7 14,6 15,6 

Nepal 0,618 85,3 88,0 18,5 c 29,5 c 45,8 21,2 33,7 78,3 49,9 58,6 33,9 41,3 13,2 

Níger 0,662 86,5 89,1 4,0 c 6,1 c 77,2 56,9 67,7 97,7 10,9 n 19,9 n 30,7 27,1 49,3 

Panamá 0,646 85,3 87,9 53,5 49,2 22,2 13,2 51,0 99,2 43,1 47,0 22,5 9,0 39,3 

Paraguay 0,695 85,4 88,2 43,5 41,4 27,6 10,3 60,8 98,6 55,4 53,5 16,8 20,8 40,0 

Rumania 0,658 87,6 89,4 66,0 f 75,4 f 21,5 14,7 60,5 93,2 65,7 72,7 18,9 14,1 35,8 

Senegal 0,623 85,4 88,0 5,6 f 23,8 f 45,9 22,4 63,4 d,ad 92,6 d,ad 50,3 62,3 46,1 47,2 15,2 

Eslovaquia 0,697 86,9 88,4 85,0 f 91,6 f 11,5 10,7 39,4 97,0 94,0 97,4 22,0 26,9 38,0 

Tailandia 0,677 87,1 88,7 36,4 f 36,3 f 18,2 11,4 62,2 97,8 92,7 98,6 14,4 20,4 35,5 

Togo 0,664 86,0 88,9 8,4 c 24,6 c 31,5 18,3 85,1 g 95,2 g 44,3 55,2 19,8 13,0 70,1 

Uganda 0,672 86,1 88,6 10,8 ae 19,5 ae 38,4 23,2 39,7 71,3 65,1 66,9 33,8 22,1 35,0 

Zambia 0,637 86,1 88,2 20,5 c 16,9 c 36,2 26,5 55,8 84,2 45,0 52,5 15,0 7,1 43,3 

Zimbabwe 0,655 86,2 89,0 18,6 f 24,5 f 35,6 25,3 59,8 h,i 96,5 h,i 54,0 65,9 33,6 12,0 34,0 

Desempeño bajo en el logro de la paridad de género

Bangladesh 0,527 85,1 88,0 28,9 f 38,0 f 44,6 9,8 42,7 98,4 43,5 62,9 20,9 23,4 10,7 

Benin 0,497 86,2 89,0 22,4 35,8 40,7 29,0 68,9 98,5 39,8 58,2 25,7 3,5 13,7 

Burkina Faso 0,595 86,3 88,9 5,3 f 12,8 f 49,1 30,5 56,5 d 87,9 d 30,7 42,4 16,9 12,7 58,1 

Côte d'Ivoire 0,594 85,8 88,3 16,5 c 20,0 c 31,5 11,9 64,8 88,9 37,4 64,0 15,9 15,0 30,7 

Egipto 0,534 85,9 89,5 72,3 c 69,4 c 42,2 16,8 22,5 96,7 24,2 30,6 22,9 — aa 12,4 

Gambia 0,524 85,4 89,0 14,8 26,1 29,7 29,1 55,4 90,3 24,8 n 32,7 n 8,6 13,8 19,6 

Ghana 0,563 86,2 88,8 26,1 c 37,4 c 25,3 20,8 80,9 95,6 62,6 74,2 14,5 3,8 33,7 

Guatemala 0,575 85,4 87,7 23,7 f 27,4 f 45,8 9,5 38,7 99,3 42,1 n 46,4 n 19,4 11,4 36,8 

Guinea 0,546 86,3 88,9 3,7 f 12,4 f 41,5 24,8 65,0 d 98,3 d 24,0 36,9 29,6 15,9 23,4 

India 0,560 83,7 86,7 24,9 38,6 43,5 13,7 27,1 97,3 77,6 77,5 14,7 44,4 15,9 

Irán (República Islámica del) 0,393 84,1 87,1 54,3 f 51,6 f 39,0 16,9 10,3 d,af 96,9 d,af 85,1 94,8 5,6 5,1 19,0 

Iraq 0,486 85,0 88,1 31,1 c 36,5 c 52,7 22,1 9,7 95,5 14,9 22,2 28,9 — aa 15,0 
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Jordania 0,562 85,3 88,4 49,9 50,6 38,3 28,3 9,9 d,ag 76,2 d,ag 34,1 58,6 13,3 24,9 57,2 

Líbano 0,422 84,7 87,9 32,5 33,4 28,9 17,9 22,5 97,6 16,6 24,7 6,3 4,0 21,2 

Maldivas 0,575 86,7 88,7 9,1 c 10,9 c 28,5 24,1 46,5 d 95,1 d 74,2 n 85,5 n 4,6 39,5 18,7 

Malí 0,579 85,9 88,2 3,2 7,8 43,3 15,2 56,9 98,4 41,2 45,9 28,6 25,3 17,4 

Myanmar 0,598 86,9 89,3 21,9 23,9 20,7 8,9 43,9 98,3 46,2 49,5 15,0 ah — aa 27,8 

Nigeria 0,514 85,6 88,1 36,9 ai 52,7 ai 43,5 30,0 74,7 97,0 35,0 55,5 4,5 aj 11,1 30,4 

Pakistán 0,428 85,2 88,1 10,1 12,7 56,4 13,6 29,5 99,1 13,5 28,2 20,1 16,8 5,7 

Sierra Leona 0,588 86,1 88,1 7,8 20,1 34,8 31,2 65,0 83,6 24,8 33,4 13,0 18,2 35,9 

Sri Lanka 0,516 86,4 88,1 64,0 63,4 27,5 15,3 31,7 97,6 89,3 89,3 5,3 10,9 27,0 

Túnez 0,594 85,5 88,3 37,0 35,6 34,5 28,5 34,4 98,2 28,8 45,1 16,2 48,5 10,5 

Türkiye 0,511 85,5 88,7 37,7 f 49,9 f 32,4 17,5 33,0 96,4 62,6 85,3 17,4 10,1 19,7 

Yemen 0,141 84,4 88,3 12,4 15,2 69,7 22,1 6,6 93,2 1,7 u 11,4 u 0,3 — aa 4,1 

Países o territorios con datos incompletos

Afganistán .. 84,2 86,5 5,2 12,1 81,3 41,9 23,4 94,2 4,7 14,8 27,2 ah .. 4,9 

Argelia .. 84,6 87,5 37,8 f 32,5 f 31,7 10,9 .. .. 31,2 56,8 6,8 17,6 8,4 

Andorra .. .. .. 45,8 f 46,9 f .. .. .. .. .. .. 46,4 41,3 .. 

Angola .. 85,8 88,2 12,3 22,7 22,6 20,8 88,2 97,2 22,3 u 36,1 u 33,6 .. 15,4 

Antigua y Barbuda .. 86,8 88,5 .. .. 24,0 ak 12,0 ak .. .. .. .. 22,9 66,7 .. 

Argentina .. 86,5 89,0 63,3 c 55,3 c 18,6 13,8 63,5 98,3 73,8 69,6 44,4 .. 32,7 

Azerbaiyán .. 88,0 90,3 84,8 f 92,2 f .. .. .. .. 27,7 n 29,4 n 18,6 38,8 36,2 

Bahamas .. 86,8 89,1 82,5 81,2 .. .. .. .. .. .. 20,0 .. .. 

Bahrein .. 85,0 87,9 67,2 69,5 .. .. .. .. 75,4 n 86,3 n 22,5 10,0 21,6 

Barbados .. 87,1 89,1 82,3 al 65,7 al 25,9 32,2 77,3 88,4 .. .. 32,7 — aa 49,3 

Belarús .. 87,1 89,5 95,1 f 96,7 f 7,2 8,2 .. .. 81,3 n 80,9 n 34,7 48,2 47,2 

Brunei Darussalam .. 87,8 88,8 62,3 63,7 20,0 17,5 63,7 93,7 .. .. 8,8 — aa 42,6 

Cabo Verde .. 86,2 89,0 19,8 20,3 29,0 27,1 84,8 98,0 .. .. 41,7 41,8 46,0 

República Centroafricana .. 86,1 88,6 9,5 20,3 .. .. .. .. 9,7 n 18,1 n 12,9 — aa .. 

Chad .. 86,0 88,5 4,2 ae 15,0 ae 46,4 24,8 49,9 93,3 14,9 n 29,0 n 25,9 .. .. 

Comoras .. 86,6 88,4 .. .. 24,9 20,7 56,1 92,0 17,9 g 25,7 g 16,7 33,3 51,1 

Congo .. 85,5 88,3 5,3 12,4 22,8 am 21,6 am .. .. 43,8 50,6 15,9 .. .. 

Cuba .. 86,2 88,3 73,9 f 74,6 f .. .. .. .. .. .. 53,4 42,1 .. 

Djibouti .. 86,9 89,2 .. .. 28,0 17,6 15,7 74,8 8,8 g 16,6 g 23,1 28,9 12,3 

Dominica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37,5 .. .. 

Guinea Ecuatorial .. 85,1 87,8 .. .. .. .. .. .. .. .. 27,0 26,9 .. 

Eritrea .. 86,0 88,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 22,0 an .. .. 

Eswatini (Reino de) .. 85,2 88,2 10,2 11,4 41,2 29,9 53,9 76,6 .. .. 22,1 14,2 43,4 

Etiopía .. 86,2 88,2 6,8 ae 17,1 ae 24,9 9,9 63,1 95,7 29,1 n 40,9 n 38,8 .. 25,4 

Fiji .. 86,4 88,8 50,6 c 45,1 c 29,6 10,8 40,7 96,7 .. .. 10,9 — aa 38,9 

Gabón .. 85,1 88,0 53,4 36,8 .. .. .. .. 61,3 71,5 17,6 .. .. 

Georgia .. 87,3 89,3 91,8 f 92,6 f 26,4 23,6 .. .. 70,7 70,3 18,4 23,7 36,1 

Granada .. 86,8 88,6 .. .. 31,0 ak 29,0 ak 74,3 d,ao 100,0 d,ao .. .. 31,0 — aa .. 

Guinea-Bissau .. 85,9 89,0 6,7 14,9 29,9 18,3 .. .. .. .. 13,7 — aa .. 

Guyana .. 86,1 88,1 35,9 al 31,3 al 53,6 38,9 40,9 81,6 .. .. 36,6 38,7 46,8 

Haití .. 86,1 88,2 14,3 40,9 27,9 14,3 65,4 94,7 30,1 n 35,4 n 2,7 an — aa .. 

Hong Kong, China (Región Administrativa 
Especial) .. .. .. 62,8 f 66,7 f 6,3 8,1 55,8 d,ap 96,1 d,ap 98,2 97,3 .. .. 33,1 

Kazajstán .. 86,8 89,1 96,9 98,0 9,9 aq 4,8 aq .. .. 83,6 78,3 25,6 30,5 41,1 

Kiribati .. 87,3 89,9 .. .. 49,8 45,5 46,4 76,7 .. .. 6,7 7,3 43,3 

Corea (Rep. Popular Democrática de) .. 88,0 91,4 .. .. .. .. .. .. .. .. 17,6 .. .. 

Corea (República de) .. 86,7 88,8 74,8 f 86,0 f 21,0 ar 21,0 ar .. .. 98,7 98,7 19,1 30,3 14,6 

Kuwait .. 84,7 87,7 41,6 f 28,0 f .. .. .. .. 73,5 n 83,3 n 6,3 — aa 13,6 

Kirguistán .. 87,6 89,9 95,9 c 93,6 c 22,1 10,0 47,4 d 69,0 d 43,8 46,5 20,0 .. 42,8 

Libia .. 84,7 87,5 64,8 33,3 .. .. .. .. 59,6 n 70,7 n 16,5 14,3 .. 

Liechtenstein .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28,0 39,1 .. 
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Madagascar .. 86,7 88,7 8,7 ae 10,9 ae 4,3 3,3 94,0 99,8 16,3 n 19,6 n 17,8 .. 31,8 

Malasia .. 86,8 88,8 64,5 f 63,6 f 14,8 12,6 .. .. 87,5 89,2 14,7 .. 24,9 

Islas Marshall .. .. .. 67,6 72,0 46,5 39,4 27,8 83,5 .. .. 6,1 15,9 33,3 

Mauritania .. 86,5 88,4 9,4 c 14,3 c 54,9 32,0 33,3 91,2 15,5 n 26,3 n 20,3 31,4 .. 

Micronesia (Estados Federados de) .. 87,5 90,1 .. .. 33,6 23,8 51,7 93,2 .. .. 7,1 1,5 20,3 

Mónaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45,8 .. .. 

Marruecos .. 85,7 88,9 24,1 29,2 44,1 as 13,3 as 20,9 d 95,9 d 32,7 56,0 21,4 27,2 .. 

Mozambique .. 85,5 88,0 8,1 f 14,7 f 41,0 at 33,0 at 90,3 94,6 38,7 61,0 43,2 .. 24,3 

Nauru .. .. .. .. .. 51,3 22,1 67,9 97,8 .. .. 10,5 .. 36,1 

Nueva Zelandia .. 84,8 86,7 74,6 75,7 12,6 11,1 .. .. 99,2 98,2 50,0 39,4 .. 

Nicaragua .. 86,2 88,3 38,8 f 30,1 f 40,1 8,5 47,4 99,0 21,6 30,9 51,6 .. 35,2 

Omán .. 85,7 88,4 71,7 57,4 .. .. 38,7 d,au 97,5 d,au 63,5 g 83,8 g 9,9 0,8 28,7 

Palau .. .. .. 87,7 88,3 19,2 17,0 61,5 96,4 .. .. 6,9 .. 46,8 

Palestina, Estado de .. .. .. 47,1 44,7 33,2 23,4 21,2 d,r 94,3 d,r 25,9 41,4 .. 21,0 19,8 

Papua Nueva Guinea .. 86,2 88,6 7,7 10,3 29,0 w,av 26,4 w,av .. .. .. .. 1,7 .. .. 

Qatar .. 84,9 87,3 60,1 36,9 30,7 am,aw 2,9 am,aw .. .. 61,6 g 68,6 g 4,4 — aa 10,7 

Federación de Rusia .. 86,6 89,0 86,6 ax 89,5 ax 14,6 10,3 66,4 h,i,w 95,7 h,i,w 90,1 89,3 17,8 .. 46,2 

Saint Kitts y Nevis .. .. .. .. .. 20,0 ak 17,0 ak .. .. .. .. 31,3 — aa .. 

Santa Lucía .. 85,7 88,4 44,0 f 38,9 f 23,5 30,3 69,7 97,9 .. .. 24,1 — aa 47,3 

San Vicente y las Granadinas .. 86,5 88,2 .. .. 37,0 ak 29,0 ak .. .. .. .. 18,2 — aa .. 

Samoa .. 87,0 89,4 74,6 70,4 35,6 22,4 51,8 88,0 .. .. 13,0 — aa 43,0 

San Marino .. .. .. 56,0 51,6 .. .. .. .. .. .. 33,3 — aa .. 

Santo Tomé y Príncipe .. 86,4 88,6 31,8 46,3 .. .. .. .. .. .. 14,5 23,9 24,4 

Arabia Saudita .. 84,5 87,2 58,8 64,5 23,9 15,0 42,6 d 94,3 d 63,5 81,7 19,9 1,2 .. 

Seychelles .. 86,1 88,4 .. .. 22,2 29,8 79,5 95,5 .. .. 22,9 — aa 41,8 

Islas Salomón .. 87,1 89,9 .. .. 8,9 5,1 90,0 99,0 .. .. 8,0 .. 25,7 

Somalia .. 86,6 89,5 .. .. 49,7 37,2 .. .. 33,7 u 43,6 u 20,7 — aa 29,4 

Sudán del Sur .. 84,0 86,9 10,9 16,2 .. .. .. .. 4,2 7,7 32,3 — aa .. 

Sudán .. 85,2 88,2 11,1 7,1 46,4 g,aw 20,0 g,aw .. .. 10,0 u 20,2 u 31,0 ay — aa .. 

Suriname .. 86,0 88,6 26,2 23,1 21,9 14,7 62,8 94,5 .. .. 29,4 33,1 43,2 

República Árabe Siria .. 85,3 87,8 18,9 24,8 .. .. .. .. 19,6 g 26,8 g 10,8 7,1 .. 

Tayikistán .. 88,3 90,1 76,0 c 82,7 c 52,4 am 30,4 am .. .. 39,4 39,6 26,6 .. .. 

Timor-Leste .. 86,9 88,0 26,5 ae 34,6 ae 32,6 29,8 79,9 99,0 .. .. 40,0 3,9 13,3 

Tonga .. 86,6 89,8 68,4 c 62,5 c 23,3 13,8 .. .. .. .. 7,1 — aa 35,7 

Trinidad y Tabago .. 85,8 88,2 80,1 c 76,6 c 17,5 13,5 57,0 97,9 73,6 n 88,2 n 33,8 .. 43,6 

Turkmenistán .. 88,1 90,1 .. .. 19,3 az .. .. .. 35,5 n 45,7 n 25,9 21,9 .. 

Tuvalu .. .. .. .. .. 45,8 24,4 .. .. .. .. 6,3 12,5 35,9 

Ucrania .. 87,2 89,1 89,3 c 84,4 c 19,7 13,5 .. .. 80,7 87,1 20,4 29,8 41,0 

Uzbekistán .. 87,5 89,8 95,0 97,1 38,2 ba 9,4 ba .. .. 38,8 50,2 30,0 .. .. 

Vanuatu .. 87,0 90,0 .. .. 38,7 30,1 66,7 d,w 85,7 d,w .. .. 1,9 10,1 37,1 

Venezuela (República Bolivariana de) .. 85,8 88,5 65,2 58,6 30,1 44,0 56,7 98,0 79,7 89,1 22,2 ah .. 32,8 

Grupos de desarrollo humano

Desarrollo humano muy alto 0,793 85,4 87,9 75,8 76,9 14,0 11,4 65,5 94,3 92,5 93,2 29,4 34,2 36,8 

Desarrollo humano alto 0,733 86,5 89,3 40,4 43,4 24,7 15,0 62,2 96,7 72,7 76,9 26,0 30,3 32,9 

Desarrollo humano medio 0,629 84,5 87,4 27,2 37,7 39,6 14,5 34,5 96,4 65,8 70,3 22,4 41,6 22,5 

Desarrollo humano bajo 0,603 85,6 88,2 14,5 22,9 42,5 21,6 57,9 94,9 26,4 38,7 25,2 .. 24,3 

Regiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Australia y Nueva Zelandia 0,878 84,6 86,4 78,4 80,1 9,6 9,3 77,6 94,2 99,9 98,5 46,4 34,9 39,7 

Asia central y Asia meridional 0,575 84,2 87,1 27,9 38,6 45,5 14,2 28,1 97,2 66,1 70,5 19,6 41,4 16,0 

Asia oriental y Asia sudoriental 0,741 87,0 89,7 38,9 42,3 19,2 13,3 67,2 96,1 79,1 81,4 21,4 30,9 35,6 

Europa y América del Norte 0,823 85,1 87,6 80,6 82,2 11,9 11,1 69,7 94,8 94,7 94,3 31,9 36,5 39,3 

América Latina y el Caribe 0,751 85,5 88,0 50,1 48,9 28,4 16,4 55,6 96,9 61,8 68,3 34,2 27,2 37,0 

África septentrional y Asia occidental 0,531 85,4 88,5 45,1 48,0 41,4 17,9 26,3 95,4 35,6 51,5 18,0 .. 18,6 
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CUADRO 3

Notas

a Los datos se refieren a  2022 o al año más reciente 

disponible.

b Los datos se refieren al año más reciente disponible 

para el período indicado.

c Actualización del PNUD y ONU Mujeres a partir de datos 

tomados de Barro y Lee (2018) e Instituto de Estadística 

de la UNESCO (2023).

d A partir de datos de ONU Mujeres compilados de dis-

tintas fuentes, incluidas las comisiones regionales de 

la ONU y los puntos focales de las oficinas nacionales 

de estadística nominados para representar a sus países 

en el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 

Indicadores de los ODS.

e La estimación corresponde a madres y padres de  15 

años o más que viven como pareja en un hogar y con 

hijos menores de 15 años.

f Actualización del PNUD y ONU Mujeres a partir de datos 

tomados de Instituto de Estadística de la UNESCO (2023).

g Refiere a 2011.

h A partir de datos tomados de Minnesota Population 

Center (2020).

i La estimación corresponde a parejas casadas o que 

cohabitan, con al menos un hijo menor de 6 años.

j A partir de datos tomados de Eurostat (2020).

k La estimación corresponde a hogares donde vive al 

menos un niño menor de 5 años.

l A partir de datos tomados de OIT (2018).

m La estimación corresponde a madres y padres con al 

menos un niño menor de 6 años.

n Refiere a 2017.

o Refiere a 2010 o años posteriores.

p La estimación corresponde a la tasa de empleo para 

mujeres y hombres con edades comprendidas entre 

los 25 y los 49 años con al menos un hijo de entre 3 y 5 

años.

q A partir de datos tomados de EIGE (2023).

r Refiere a 2023.

s Refiere a 2008.

t Se excluyen los 36 delegados especiales rotativos de-

signados para funciones específicas.

u Refiere a 2014.

v La estimación corresponde a mujeres y hombres de 15 

años o más que viven en un hogar con al menos un hijo 

menor de 10 años.

w Refiere a 2010.

x Actualización del PNUD y ONU Mujeres a partir de datos 

tomados de OIT (2023).

y Actualización del PNUD y ONU Mujeres a partir de datos 

tomados de Barro y Lee (2018) e ICF Macro Demograph-

ic and Health Surveys para varios años.

z La estimación corresponde a mujeres y hombres casa-

dos con edades comprendidas entre los  20 y los  64 

años que viven con hijos dependientes.

aa El indicador no puede aplicarse debido a que no existe 

un cuerpo deliberativo electo para el gobierno local. 

El valor para la proporción de escaños parlamentarios 

ocupados por mujeres se empleó para calcular el valor 

del IMPG.

ab A partir de datos tomados de CAWP (2023).

ac La estimación corresponde a mujeres y hombres de 15 

años o más que viven como pareja en un hogar y con 

hijos (cuya edad es incierta).

ad La estimación corresponde a mujeres y hombres casados, 

con edades comprendidas entre los 25 años y los 54 años 

que viven en un hogar y con al menos un hijo menor de 6 

años.

ae Actualización del PNUD y ONU  Mujeres a partir de 

datos tomados de ICF Macro Demographic and Health 

Surveys para varios años, e Instituto de Estadística de la 

UNESCO (2023).

af La estimación corresponde a mujeres y hombres de  15 

años o más que viven como pareja en un hogar y con al 

menos un hijo menor de 5 años.

ag La estimación corresponde a todas las nacionalidades. 

Para la ciudadanía jordana únicamente, la tasa de partic-

ipación en la fuerza laboral es del 13,3% para las mujeres 

y del 78,2% para los hombres.

ah Refiere a 2021.

ai Actualización del PNUD y ONU  Mujeres a partir de 

datos tomados de ICF Macro Demographic and Health 

Surveys para varios años.

aj Refiere a 2022.

ak A partir de datos tomados de la Comisión de la OECO y 

UNICEF (2020).

al Actualización del PNUD y ONU Mujeres a partir de datos 

tomados de Barro y Lee (2018) y Encuestas de Indica-

dores Múltiples por Conglomerados del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia para varios años.

am Refiere a 2009.

an Refiere a 2019.

ao La estimación corresponde a mujeres y hombres con 

edades comprendidas entre los  15 y los  54 años que 

viven como pareja en un hogar y con al menos un hijo 

menor de 6 años.

ap La estimación corresponde a mujeres y hombres con 

edades comprendidas entre los 25 y los 54 años que 

integran una familia nuclear conformada por una pareja 

e hijos solteros en los que al menos uno es menor de 5 

años.

aq A partir de datos tomados de OCDE (2021).

ar A partir de datos tomados de OCDE (2022).

as A partir de datos tomados de ONDH y UNICEF (2022).

at A partir de datos tomados de ONU Mujeres (2022).

au La estimación corresponde a la tasa de desempleo para 

mujeres y hombres casados con edades comprendidas 

entre los 25 años y los 54 años que viven en un hogar 

con al menos un hijo menor de 6 años.

av A partir de datos tomados de Comisión Económica y 

Social de las Naciones  Unidas para Asia y el Pacífico 

(2023).

aw A partir de datos tomados de Comisión Económica y So-

cial de las Naciones Unidas para Asia Occidental (2023).

ax Actualización del PNUD y ONU Mujeres a partir de datos 

tomados de OCDE (2023) e Instituto de Estadística de la 

UNESCO (2023).

ay Refiere a 2018.

ODS 8.6 ODS 8.10 ODS 5.5 ODS 5.5 ODS 5.5

Vida y buena salud
Educación, desarrollo de capa-

cidades y conocimientos Inclusión laboral y financiera
Participación en la toma 

de decisiones

Índice 
Mundial 

de Paridad 
de Género 

(IMPG)

Fracción de esperanza 
de vida al nacer cursada 

en buena salud

Población con 
educación secundaria 
o superior completa 

Jóvenes que no 
estudian, no están 

empleados ni reciben 
capacitación

Tasa de participación en 
la fuerza laboral entre 
personas en edad de 

máxima productividad 
que integran un hogar 
conformado por una 
pareja y al menos un 
hijo menor de 6 años

Titularidad de una 
cuenta en una institu-
ción financiera o con 
un prestador de ser-
vicio de dinero móvil 

Proporción de escaños 
ocupados por mujeres

Proporción 
de cargos 
ejecutivos 
ocupados 

por 
mujeres

(%)
(% edades de 25 

años o más)
(% edades de 15 

a 24 años)
(% edades de 25 

a 54 años)
(% edades de pobla-

ción de 15 años o más) (%)

Valor Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
En el 

Parlamento  
En el gobier-

no local  (%)

2022 2019 2019 2022a 2022a 2012–2022b 2012–2022b 2012–2022b 2012–2022b 2021 2021 2023 2015–2022b 2012–2022 b

Oceanía, excepto Australia y Nueva Zelandia .. 86,3 88,8 14,1 15,5 28,5 24,4 .. .. .. .. 6,5 .. .. 

África subsahariana 0,697 85,8 88,3 20,2 31,5 33,9 22,5 70,9 93,0 40,8 51,7 26,5 .. 38,0 

Países menos adelantados 0,649 85,7 88,2 15,0 22,9 37,7 19,6 57,6 93,8 33,2 43,7 25,3 .. 29,8 

Pequeños Estados insulares en desarrollo .. 86.4 88.6 46.9 50.3 28.5 20.3 .. .. .. .. 26.8 .. .. 

Organización para la Cooperación y  
el Desarrollo Económicos 0.802 85.1 87.6 73.8 75.5 15.9 11.5 63.7 94.1 88.6 90.1 32.7 36.1 36.5 

Mundo 0.721 85.6 88.3 43.5 48.1 31.7 15.6 54.2 95.9 69.8 74.2 26.3 35.5 31.2 

Nota para las versiones traducidas: el cuadro es una reproducción de la versión original del informe y, por lo tanto, los países siguen el orden alfabético en inglés.
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az A partir de datos tomados de Comité Estatal de Es-

tadísticas de Turkmenistán y UNICEF (2020).

ba A partir de datos tomados de Honorati y Marguerie 

(2021).

Definiciones

Índice Mundial de Paridad de Género (IMPG): Índice com-

puesto que muestra la situación de los logros de las mujeres 

en relación con los de los hombres en cuatro dimensiones del 

desarrollo humano: vida y buena salud; educación, desarrollo 

de capacidades y conocimientos; inclusión laboral y financiera, 

y participación en los procesos de toma de decisiones. Consúl-

tese la nota estadística para obtener detalles sobre el cálculo 

del IMPG.

Fracción de esperanza de vida al nacer cursada en buena 
salud: Relación entre esperanza de vida sana y esperanza de 

vida. Con este indicador se recoge la capacidad para vivir has-

ta el final una vida humana de duración normal, en lugar de 

morir prematuramente por afecciones o enfermedad. 

Población con educación secundaria o superior completa: 
Porcentaje de población de 25 años o más que han completa-

do al menos el ciclo superior de enseñanza secundaria.

Jóvenes que no estudian, no están empleados ni reciben ca-
pacitación: Porcentaje de personas con edades comprendidas 

entre los 15 y los 24 años que no empleadas, no estudian ni 

reciben capacitación.

Tasa de participación en la fuerza laboral entre personas en 
edad de máxima productividad que viven en un hogar con-
formado por una pareja y al menos un hijo menor de 6 años 
años: El número de personas con edades comprendidas entre 

los 25 y los 54 años que viven en un hogar conformado por una 

pareja y al menos un hijo menor de 6 años y que participan en 

la fuerza laboral, dividido por el número total de personas del 

mismo grupo de edad que viven en un hogar conformado por 

una pareja y al menos un hijo menor de 6 años. La fuerza laboral 

comprende a todas aquellas personas en edad de trabajar que 

cubren la demanda de trabajo para la producción de bienes y 

servicios durante un período de referencia específico. Consiste 

en la suma de las personas en edad de trabajar con empleo y 

las personas desempleadas del mismo grupo de edad.

Titularidad de una cuenta en una institución financiera o con 
un prestador de servicio de dinero móvil: Porcentaje de po-

blación de 15 años o más que informan tener una cuenta indi-

vidual o conjunta en un banco u otro tipo de institución finan-

ciera o que informan haber utilizado personalmente un servicio 

de dinero móvil en los últimos 12 meses.

Proporción de escaños parlamentarios ocupados por mu-
jeres: Proporción de escaños del Parlamento nacional ocupa-

dos por mujeres, expresada como porcentaje del total de es-

caños. Para aquellos países que poseen un sistema legislativo 

bicameral, la proporción de escaños se calculó sobre la base 

de ambas cámaras.

Proporción de escaños ocupados por mujeres en el gobier-
no local: Proporción de cargos electos en los cuerpos legisla-

tivos o deliberativos del gobierno local ocupados por mujeres, 

expresada como porcentaje del total de cargos electos en 

dichos órganos.

Proporción de cargos ejecutivos ocupados por mujeres: Pro-

porción de cargos ejecutivos ocupados por mujeres, expresa-

da como porcentaje del total de cargos ejecutivos.

Principales fuentes de los datos

Columna 1: Cálculos del PNUD y ONU Mujeres a partir de datos 

tomados de Barro y Lee (2018); OIT (2023); UIP (2023); Institu-

to de Estadística de la UNESCO (2023); ONU Mujeres (2023); 

OMS (2021), y Banco Mundial (2023).

Columnas 2 y 3: Cálculos del PNUD y ONU Mujeres a partir de 

datos tomados de OIT (2021).

Columnas 4 y 5: Barro y Lee (2018); ICF Macro Demographic 

and Health Surveys; OCDE (2023); Instituto de Estadística de 

la UNESCO (2023), y Encuestas de Indicadores Múltiples por 

Conglomerados del UNICEF.

Columna 9: OIT (2023). 

Columnas 10 y 11: Banco Mundial (2023).

Columna 12: UIP (2023).

Columna 13: ONU Mujeres (2023). 

Columna 14: Cálculos del PNUD y ONU  Mujeres a partir de 

datos tomados de OIT (2023).
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