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The gender gap at work is a global reality. The labor market shows serious occu-
pational segregation and significant wage inequalities between men and wom-
en. Women and girls worldwide face insecurity in hiring, fear of being excluded 
from the market, the obligation to assume domestic tasks and care, and the 
instability of the informal economy in different degrees and scales. The covid-19 
pandemic has further aggravated this situation increasing gender inequalities. 
Women and girls have had to face disproportionate situations of precarious-
ness, vulnerability, lack of good health and social exclusion. This article tries to 
elucidate whether this crisis can become an opportunity through the analysis 
of the current situation of each of the five vectors of transformation in which the 
United Nations Organization (un) has focused its proposal for socioeconomic 
recovery in relation to covid-19, from a logic of resilience, to improve working life 
conditions for women and girls.

aBstract

La brecha de género en el trabajo es una realidad global. El mercado laboral 
acusa una grave segregación ocupacional e importantes desigualdades salaria-
les entre hombres y mujeres. Para mujeres y niñas, a la inseguridad en la contra-
tación y el miedo a quedar excluidas del mercado laboral, se suman la asunción 
de tareas domésticas y de cuidados y la inestabilidad de la economía sumergida 
e informal, en diferentes grados y escalas, en muchos países del mundo. La 
covid-19 ha agravado todavía más esta situación, aumentando las desigual-
dades de género, viviendo mujeres y niñas situaciones desproporcionadas de 
precarización, vulnerabilidad, falta de buena salud y exclusión social. A través 
del análisis de la situación actual de cada uno de los cinco vectores de trans-
formación en los que la Organización de las Naciones Unidas (onu) ha centrado 
su propuesta de recuperación socioeconómica con respecto a la covid-19, este 
artículo trata de dilucidar si esta crisis se puede convertir en una oportunidad, 
desde una lógica resiliente, para la mejora de las condiciones de vida laboral 
para mujeres y niñas. 

resumen
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Según la Organización Internacional del Trabajo (oit), en el 2019 la pobla-
ción mundial de 15 años o más —es decir, la población en edad laboral— se situó en 
5700 millones de personas. De este total, 3300 millones (57%) tenían un empleo y 
188 millones estaban desempleados, mientras que 2,3 millones (39%) no formaban 
parte de la fuerza laboral.1 La tasa de participación femenina total en esta fuerza 
laboral es de un 38% aproximadamente. Estos datos dejan patente la existencia 
de una clara desigualdad de género en el trabajo en el contexto global, tanto en la 
posibilidad de acceso como en las condiciones de trabajo, aun existiendo variacio-
nes importantes según diferentes regiones geográficas. Las perspectivas generales 
del mercado laboral mundial se han deteriorado desde el inicio de la pandemia de 
la covid-19. Ningún área geográfica ha conseguido recuperar los índices previos a 
la pandemia, aunque la recuperación es más rápida en los países de rentas altas.2 
Diferentes situaciones de precariedad se han instalado en países en diferentes 
grados de desarrollo, debido fundamentalmente a la temporalidad, la falta de 
protección social y la caída de la participación laboral y de la sindicalización.3 En el 
caso de la mujer, la falta de empleo y/o su precariedad tiene un efecto cascada en 
el bienestar de los hogares y, por tanto, de comunidades y economías,4 ya que ellas 
gastan más recursos en mantener a sus familias. 

Este artículo propone una lectura en tiempo real de la situación laboral global 
para mujeres y niñas en los tiempos de la covid-19 (2019-2021), basándose en 
literatura gris existente, informes de datos de tendencias laborales, propuestas de 
transformación planteadas por la Organización de las Naciones Unidas (onu) y pros-
pecciones de recuperación y resiliencia —basadas en datos cualitativos y cuantita-
tivos, hasta 2022—, para tratar de dilucidar si esta crisis se puede convertir en una 
oportunidad, desde una lógica resiliente, para la mejora de las condiciones de vida 
laboral para mujeres y niñas.  

Introducción



10
6 

 1
07

/

AM
A

IA
 C

EL
AY

A

Figura 1. Mujeres trabajando en reciclaje en Tulcan:  
Proyecto recicla para la Vida -  (Ecuador)

Fuente: autor.
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¿Qué es 
precariedad?
Según la Real Academia Española (rae), la precariedad es 
la «carencia o falta de los medios o recursos necesarios 
para algo» y también la «carencia o falta de estabilidad o 
seguridad». En una investigación de M. F. Massi, centrada 
en la precariedad laboral5 en Argentina, se apunta que «el 
concepto de precariedad se refiere a un conjunto amplio 
de condiciones laborales. En este sentido, no hay puestos 
precarios y no precarios, sino menores o mayores grados 
de precariedad en los diferentes segmentos de la estructura 
productiva».

Las reglas económicas de los sistemas de extracción y 
producción, que son la base de la lógica capitalista actual, 
se plantean desde mediados del siglo xix. Es a partir de la 
Primera Guerra Mundial cuando se implantan los principios 
de racionalización y coordinación en los medios de produc-
ción.6 A partir de ese momento, las mujeres consiguen un 
lugar en la economía con trabajos regulados y remunerados, 
fundamentalmente como cuidadoras y enfermeras; aunque 
también, en algunos casos, con responsabilidad sobre tran-
vías, en el transporte público o en los servicios de correos y 
comunicación. En paralelo, los movimientos obreros y sindi-
cales empiezan a organizarse para defender los derechos de 
los trabajadores. La mujer trabajadora regulada se vincula 
a estos movimientos, aunque siga también sumergida en 
segmentos de la economía desregulada, sobre todo como 
cuidadora y limpiadora.

Desde 1950 a 1970, en el mundo occidental las relacio-
nes laborales reguladas eran claras, con estructuras jerár-
quicas relativamente estáticas, y el trabajo circunscrito a 
horas de oficina o fábrica: la experiencia en un determinado 
trabajo y en una determinada empresa era recompensada 
de manera creciente conforme la vida laboral7 avanzaba. En 
la década de 1970, de hecho, nace el interés por la calidad 
de vida en el trabajo y la motivación laboral. A partir de 
1980, el sistema económico sufre grandes cambios de mer-
cado que modifican las relaciones laborales y salariales: el 
contrato social de las llamadas sociedades del bienestar,8 
más o menos estable hasta ese momento, empieza a 
resentirse hasta llegar a la situación actual que podríamos 
denominar de ruptura tácita.9

Se podría decir que, antes de las dos guerras, la preca-
riedad era habitual y a partir de los 80 vuelve a serlo, a pesar 
de los casi 30 años previos de profundos cambios sociales 
y laborales. La inestabilidad en la contratación y el miedo a 
quedar excluido del mercado son situaciones instaladas en 
nuestra realidad, que se suman a la inestabilidad de la eco-
nomía sumergida e informal. Aparece una nueva lógica con 

respecto a la relación de trabajo, dignidad y posibilidades de 
mejora de vida que genera precariedad.

Desde los años noventa, se levantan diferentes voces 
críticas ante esta situación económica y social, que propo-
nen modelos alternativos desde una visión de género. Es 
fundamental aquí mencionar la corriente de pensamiento 
llamada economía feminista.10 Su principal característica 
es que pone en el centro al ser humano y su sostenibilidad. 
Esto haría girar las reglas y modelos económicos alrededor 
de la reproducción de la vida, y no del funcionamiento de 
los mercados, como viene siendo habitual, teniendo como 
una preocupación central la cuestión distributiva. Esa teoría 
trata de de-construir las causas de la desigualdad de género 
como un elemento clave para lograr la equidad económica, 
haciendo hincapié en los trabajos del cuidado y su organi-
zación social, no como un asunto de mujeres, sino como 
una cuestión ineludible en una sociedad interdependiente y 
evolucionada.11 

¿Cómo afecta 
la COVID-19 al 
mercado laboral en 
relación al género?
Si analizamos los cinco vectores de transformación en los 
que la Organización de las Naciones Unidas (onu) ha cen-
trado su propuesta de recuperación socioeconómica con 
respecto la covid-19,12 vemos que son precisamente cinco 
áreas en las que sobre todo la mujer vive situaciones de 
precarización, vulnerabilidad y exclusión social.

Vector de recuperación 1: 
Fortalecer el sistema de salud

En el 2019, la Organización Mundial de la Salud (oms) presen-
tó reformas profundas para llegar a la meta de los tres mil 
millones:13 cobertura sanitaria universal, mejor protección 
frente a emergencias sanitarias, y mejor salud y bienestar 
para 1000 millones más de personas en cada caso, siendo 
la sección de cobertura sanitaria universal un objetivo a 
conseguir en el 2023. Por un lado, en los lugares donde 
las mujeres pueden acceder a los servicios de salud,14 las 
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muertes maternas disminuyen, lo que mejora la situación 
con respecto al género, aunque todavía existe una diferencia 
de 18,1 años en la esperanza de vida de las mujeres entre 
los países más pobres y los más ricos. Por otro lado, una 
mirada global avisa que, como consecuencia del covid-19, 
la violencia doméstica en todo el mundo y los embarazos no 
deseados en adolescentes en países emergentes y entornos 
frágiles han aumentado, hipotecando el futuro de mujeres y 
niñas en los próximos años.

Mientras tanto, en los países de rentas altas la sanidad 
se considera una profesión feminizada, ya que hay un 
55% de mujeres que se dedican a este ámbito. Por ejem-
plo, podríamos afirmar que en España el sector sanitario 
es un mundo de mujeres,15 siendo las médicas un 56,4%, 
las farmacéuticas un 65,7% y las enfermeras un 84,5% del 
total. En paralelo, junto a este entorno laboral vinculado a 
la salud y los cuidados, formado y en situación contractual 
regular, nos encontramos con la figura de la limpiadora o 
la cuidadora. Predominan las mujeres como cuidadoras 
informales de personas dependientes,16 con repercusiones 
importantes en su propia salud, en su economía, en su tra-
bajo formal cuando lo tienen, y en el uso de su tiempo. Ante 
estas situaciones, Naciones Unidas propone una estrategia 
en dos fases: 

• Primera fase: dirigida a mantener los servicios 
de salud, incluso en picos de demanda con el 
objetivo de salvar vidas. 

• Segunda fase: hacer un esfuerzo complementa-
rio dirigido a preparación, recuperación y fortale-
cimiento de los sistemas de salud primaria.

Estas fases contribuyen a avanzar en la cobertura de 
salud universal, en preparación para futuras oleadas del 
covid-19, poniendo a los más vulnerables y personas en 
riesgo en primer lugar (en su lista de personas en riesgo, las 
mujeres ocupan el primer lugar).17

Vector de recuperación 2: 
Reforzar los servicios básicos 
y la protección social

Los sistemas de protección social deben promover los 
derechos económicos, sociales y culturales en el mercado 
laboral, con un enfoque específico de derechos en la alimen-
tación, la salud y las pensiones. Según la oms, «general-
mente las mujeres se ven excluidas de la seguridad social 
por su mayor inserción en sectores de baja productividad 
e informalidad del mercado laboral, situación que limita su 
autonomía y empoderamiento».18

Según la oit, en Europa hay un 23,6% de mujeres que 
trabajan a tiempo parcial porque no encuentran empleo 
a tiempo completo, y un 34,4% que lo hacen debido a que 
deben atender responsabilidades familiares,19 lo que les im-
pide dedicarse plenamente al trabajo. En América Latina y el 
Caribe, la distribución de las tareas domésticas es tremen-
damente desigual: las mujeres son responsables del 80% de 
las tareas domésticas, lo que limita su participación en el 
mercado de trabajo.20 La situación es mucho más compli-
cada entre las trabajadoras con los ingresos más bajos. Las 
mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la 
informalidad, no obteniendo de sus empleadores un salario 
mínimo. Esto genera pobreza laboral entre las mujeres, de 
ahí que existan vínculos entre los desafíos claves para la 
región: género, igualdad, reducción de la pobreza e infor-
malidad.21 Esta situación de agravio diferencial debido al 
género deriva en que las mujeres tengan más dificultades 
para disfrutar plenamente de los servicios sociales a los que 
tienen derecho.

Además de escalar y expandir sistemas de protección 
social resilientes favorables a las personas en situación de 
pobreza, la onu propone específicamente para el apoyo 
a mujeres y niñas asegurar un aprendizaje sostenido para 
niños y adolescentes, preferiblemente en las escuelas, y dar 
apoyo a las víctimas de violencia de género.22

No hay que olvidar que el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 5,23 en su indicador 5.4, busca «reconocer y 
valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a 
través de la provisión de servicios públicos, infraestructura y 
políticas de protección social y la promoción de la respon-
sabilidad compartida dentro del hogar y la familia, según 
corresponda a nivel nacional».

Vector de recuperación 3:  
Proteger los trabajos 
informales

Ya sea como vendedoras ambulantes, empleadas do-
mésticas, trabajadoras de la agricultura de subsistencia o 
temporeras, las mujeres tienen una representación despro-
porcionada en el sector informal. En Asia meridional24 más 
del 80% de las mujeres con trabajos no agrícolas tienen un 
empleo informal; en el África Subsahariana son el 74%, y en 
América Latina y el Caribe, el 54%.

Las mujeres transitan por fronteras difusas25 entre la 
economía formal, la informal y la de cuidados (que nunca 
han abandonado y que ha supuesto un incremento en mu-
chos casos del tiempo total de trabajo o su intensificación). 
En estos trabajos, la regulación y adaptación de contratos 
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Figura 2. Mujeres trabajando en reciclaje en Tulcan:  
Proyecto recicla para la Vida -  (Ecuador)

Fuente: autor.
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es muy complicada, no siendo posible el teletrabajo, por 
ejemplo, como opción para protegerse a sí misma y a la vez 
cuidar de la familia. 

Naciones Unidas propone con respecto a la situación de 
mujeres y niñas: una evaluación rápida con perspectiva de 
género, del mercado laboral y empresarial; soporte técnico 
para mujeres emprendedoras (micronegocios y pequeñas 
empresas) gracias a distribución de dinero en efectivo a 
través de carteras digitales, incluyendo herramientas para 
la evaluación del impacto de políticas nacionales de género, 
vinculadas al comercio en relación con la covid-19; y una in-
versión específica en la economía del cuidado (salud y edu-
cación), donde las mujeres representan tres cuartas partes 
del empleo.26 Hay que recordar que el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 827 se centra en la búsqueda de trabajo decente y 
crecimiento económico, incluyendo a personas en situacio-
nes de vulnerabilidad.

Vector de recuperación 4:  
Fiscalidad y acceso  
a financiación

Existe una cierta tendencia a relegar la cuestión del em-
poderamiento económico de la mujer a intervenciones a 
escala micro.28 Según la Agenda 2030, el empoderamiento 
económico de las mujeres debe incluir el acceso de las mu-
jeres a los recursos económicos. 

En América Latina y el Caribe, las mujeres han avanza-
do enormemente en cuanto a logros educativos, aunque 
enfrentándose a importantes obstáculos. Incluso se en-
frentan al cambio paulatino en las estructuras familiares y 
a que cada vez haya un número mayor de mujeres conside-
radas cabeza de familia; así también, a partir de la media 
de porcentajes de distribución del ingreso, se apunta a la 
existencia de un «techo de cristal», es decir, una dificultad 
particular que las mujeres enfrentan para acceder a cargos 
directivos y otros puestos bien remunerados.29

Según el mapa de emprendimiento,30 en el 2019, en 
España, el acceso al crédito y un sistema fiscal más atracti-
vo son las grandes áreas de regulación que necesitan una 
mejora. «En España, de cada 100 emprendedores, sólo 19 
son mujeres, un dato que define al perfil del emprendedor 
medio como un varón de 34 años y, en el 92 % de los casos, 
con un título universitario», de acuerdo con el estudio. 

Naciones Unidas propone medidas fiscales a gran 
escala, con una flexibilización monetaria necesaria para 

contener la propagación de la enfermedad, aliviar el im-
pacto en el empleo, reducir despidos y garantizar niveles 
mínimos de vida. Estas medidas tendrían un foco especial 
en grupos en situación de vulnerabilidad y estarían especí-
ficamente informadas por un análisis de género (incluidos 
datos para la respuesta en la emergencia), junto con el di-
seño de paquetes de estímulos fiscales sensibles al género, 
con el objetivo de amortiguar los impactos de la crisis y para 
garantizar la recuperación económica.31 

Vector de recuperación 5: 
Fortalecer la cohesión social  
y la resiliencia comunitaria

La resiliencia social32 tiene que ver con las entidades so-
ciales y sus habilidades para tolerar, absorber, enfrentar y 
ajustarse a las amenazas ambientales y sociales de varios 
tipos. Incorpora nociones de aprendizaje y adaptación 
reconociendo la importancia del papel que juegan el poder, 
la política y la participación en el contexto de una creciente 
incertidumbre y sorpresa.

La teoría, las evidencias empíricas y, muy especial-
mente, los análisis desde la historia económica nos hablan 
de la mayor flexibilidad y diversidad33 de respuestas de las 
mujeres en comparación con las de los hombres respecto 
a las oportunidades y los cambios que se han ido dando en 
torno a las necesidades en los mercados. Si sumamos esto 
a lo anteriormente expuesto con respecto a su rol domésti-
co y de cuidados, la mujer se convierte —y más que nunca 
en situaciones adversas— en un pilar de la familia, y por 
extensión, también de las comunidades y de la sociedad 
en general. Por tanto, la capacidad para mitigar los efectos 
e impactos socioeconómicos de la covid-19 dependerá 
en gran medida de soluciones y respuestas duraderas que 
incluyan a mujeres y niñas.34

Naciones Unidas se convierte en un actor fundamental 
en la promoción de la resiliencia comunitaria y urbana, al 
proporcionar una respuesta al desarrollo basada en dere-
chos, junto con el apoyo: 1) a inversiones que empoderen 
a las comunidades, 2) al diseño de respuestas nacionales y 
locales que sean sensibles al género y a los conflictos, 3) a 
herramientas y metodologías de evaluación disponibles con 
datos desagregados, entre otros, por género. Todo ello con 
el objetivo de reforzar la cohesión social y la confianza.35 
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Perspectivas y tendencias: 
un desafío para la agenda 
de políticas públicas 
Con la crisis del covid-19, situaciones con un sesgo muy claro en género ya previa-
mente precarizadas se han visto agudizadas: violencia machista doméstica; agre-
siones y violaciones a menores desprotegidas (futuras madres adolescentes que 
quedarán desvinculadas de la educación y del mercado laboral); pérdidas masivas 
de empleos presenciales ya sean fijos, temporales, formales o informales, con la 
consiguiente pérdida de derechos y asistencia sanitaria y social; aumento de la eco-
nomía sumergida que permite la explotación de las más débiles; y un largo etcétera. 

En paralelo, ha aparecido un avance exponencial en telecomunicaciones y 
redes, lo que facilita la búsqueda y la contratación de profesionales especialistas en 
todo el planeta, trabajadoras cualificadas que pueden disfrutar una mayor flexibi-
lidad geográfica y temporal en el desarrollo de sus responsabilidades. Este tipo de 
contratos provocan una individualización creciente en esta nueva negociación 
laboral, y aunque en principio esto tiene mucho de positivo, también puede afectar 
a largo plazo los derechos básicos (como el derecho a la huelga o a una baja laboral 
por enfermedad, por ejemplo). Este tipo de trabajos generan ese rol emergente de 
«la teletrabajadora multitarea», que mientras trabaja desde casa, resuelve otros 
muchos asuntos domésticos o asociados al cuidado de los niños.

Lo que unos llaman flexibilización o capacidad de adaptación al mercado, 
para otros significa dificultad para conseguir una mínima estabilidad de empleo, de 
salario o de derechos sociales y sindicales, deteriorados a lo largo de estas últimas 
décadas: en definitiva, de una vida plena y digna, en la que tener un trabajo no ga-
rantiza dejar de ser pobre. Los datos indican que el impacto desproporcionado de la 
pandemia sobre el empleo de las mujeres se reducirá en los próximos años, aunque 
la brecha seguirá siendo considerable. En los países de renta media-alta, la dispari-
dad será más pronunciada: el empleo femenino se proyecta a 1,8 puntos porcentua-
les por debajo de su nivel de 2019 (versus el 1,6 relativo a hombres), a pesar de que 
ya se observa una tasa de empleo femenino 16 puntos porcentuales por debajo de 
los hombres actualmente. 

Podría decirse que de las crisis se sale:36 1) con una intensificación del trabajo 
de las mujeres —fundamentalmente el no remunerado—; 2) que el empleo masculi-
no se recupera siempre antes que el femenino —que sale aún más precarizado que 
al inicio de la crisis—; y 3) que habitualmente aparecen retrocesos en los avances 
en igualdad conseguidos en épocas de bonanza en lo relativo a la regulación, las 
políticas de igualdad y las reglas de juego en general. 

Los datos indican que estas tendencias no se han visto modificadas en esta 
crisis de la covid-19, pese a las propuestas de recuperación. Una lógica de recupe-
ración resiliente, con acciones concretas, es urgente y necesaria para evitar el riesgo 
de cambios estructurales a largo plazo, con implicaciones adversas duraderas para 
el mercado laboral y los efectos cascada que de su mal funcionamiento se derivan, 
especialmente para mujeres y niñas.
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