


2

Este estudio fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno 
de Canadá. Las opiniones expresadas aquí son del autor y no reflejan necesariamente las 
opiniones del Gobierno de los Estados Unidos ni del Gobierno de Canadá.

DIAGNÓSTICO SOBRE LA PARTICIPACIÓN  
DE LAS MUJERES EN LOS NEGOCIOS SOSTENIBLES  
DE LA AMAZONÍA

© Fundación Conservación Internacional
Alianza Empresarial por la Amazonía
Av. Miró Quesada N°425. Oficina N°513
Magdalena del Mar: Lima – Perú
https://alianzaempresarialamazonia.pe/

Elaboración del contenido:
Por el Instituto de Estudios Peruanos:  
Carlos de los Ríos, Paola Patiño y Nubia Bonopaladino
Por Género, Igualdad y Diversidades S.A.C.:  
Maria Pía Molero

Coordinación, revisión y edición de contenidos: 
Por la Alianza Empresarial por la Amazonía, 
Conservación Internacional:  
Mónica Hidalgo Cornejo y Carolina Jean-Mairet 

Foto portada: © Conservación Internacional / Gonzalo Noriega

Lima - Perú, Setiembre 2023 

https://alianzaempresarialamazonia.pe/


1

ÍNDICE
01 Resumen ejecutivo

02 Marco conceptual

03 Contexto y marco normativo de respaldo

04 Presentación de resultados

Resultado 1. Perfil de las mujeres emprendedoras 
y líderes de negocio sostenibles

Resultado 2. Participación de las mujeres en 
actividades agropecuarias 

Resultado 3. Perfil de los negocios sostenibles en 
las zonas priorizadas

Resultado 4. Los emprendimientos y negocios 
sostenibles, y su relación con la violencia y la 
discriminación

05 Conclusiones y recomendaciones

06 Próximos pasos

07 Bibliografía

08 Anexos

2

8

12

16

17

30

38

48

52

56

60

66



2

El presente documento es un 
resumen de los resultados de un 
primer esfuerzo realizado por el 
Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP) y la Alianza Empresarial por 
la Amazonía (AEA) para conocer 
los negocios sostenibles liderados 
por mujeres en cuatro regiones 
de la Amazonía peruana (Huánu-
co, Madre de Dios, San Martín y 
Ucayali); se han identificado sus 
características y necesidades, 
así como su participación en las 
cadenas productivas predominan-
tes. Este primer estudio cualita-
tivo permite reflexionar sobre la 
necesidad de evidenciar el papel 
de las mujeres en su diversidad 
en dichos negocios y su partici-
pación en el desarrollo sostenible, 
según zonas o territorios donde 
se encuentren, además de seguir 
produciendo información relevan-
te que permita reducir o cerrar las 
brechas de género encontradas. 

En el Perú, existe más de un mi-
llón de micro y pequeñas empre-
sas (mypes) lideradas por mujeres, 
las que generan 4.8 millones de 
puestos laborales (Produce 2021). 
Las mypes aportan de manera 

significativa al Producto Bruto 
Interno (PBI), pues representan el 
21% de este; y al empleo, ya que 
contribuyen con más del 60% de 
la población económicamente 
activa (PEA) ocupada (El Peruano, 
2023). A pesar de que un número 
significativo de ellas son dirigidas 
por mujeres, persisten las brechas 
de género y otras barreras estruc-
turales que limitan el ejercicio 
pleno de sus derechos. Ello genera 
un impacto directo en las posibili-
dades de crecimiento y consolida-
ción de sus negocios.

La crisis sanitaria por COVID-19 
no solo exacerbó estas brechas, 
sino que puso en evidencia la vul-
nerabilidad de las mujeres: se re-
portaron altas tasas de pérdida de 
empleo, altos índices de violencia 
y recarga de trabajo no remune-
rado. La situación fue peor para 
las mujeres cabezas de hogar, 
que en nuestro país representan 
el 31.8% de los casos (INEI, 2021). 
Si se habla del uso de tiempo, se 
produjo una diferencia de 19 pun-
tos porcentuales entre mujeres 
y hombres, respecto al tiempo 
empleado en tareas del hogar y 

01. RESUMEN EJECUTIVO

http://www.elperuano.pe/noticia/211984-mypes-representan-21-del-pbi-y-99-del-empleo-formal
http://www.elperuano.pe/noticia/211984-mypes-representan-21-del-pbi-y-99-del-empleo-formal
https://elperuano.pe/noticia/140754-inei-el-318-de-los-hogares-del-pais-tienen-a-una-mujer-como-jefa-de-hogar
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La AEA, una iniciativa impulsada por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), el Gobierno de Canadá y Conservación 
Internacional, tiene como objetivo principal 
promover inversiones de negocios sostenibles 
que mejoren la calidad de vida de las comunidades 
en la Amazonía peruana y, a su vez, contribuyan a 
mitigar los impactos del cambio climático. 

de cuidado (MIMP, 2020). Sin em-
bargo, si bien las mujeres resulta-
ron mayormente afectadas, este 
escenario también fue una gran 
oportunidad de cambio y trans-
formación, ya que las mujeres son 
una población con alto potencial 
para generar impacto personal, 
familiar y comunitario.  

De igual modo, si se considera 
la relevancia del liderazgo de las 
mujeres en las mypes, se advierte 
que ellas se han convertido en 
actores fundamentales para im-
pulsar el desarrollo sostenible en 
el Perú. Ello no solo se debe a que 
las soluciones brindadas por las 
mujeres suelen responder a nece-
sidades y problemas de mercado 
no atendidos por completo por la 
oferta disponible, sino que, ade-
más, ellas tienen un gran poten-
cial de generar empleo de calidad 
y, así, mejorar las condiciones de 
vida de otras y otros ciudadanos 
(OIT, 2015).

1 Ver Anexo 1. Sistematización del marco normativo vigente

Al insertar el componente de sos-
tenibilidad en los negocios, se es-
pera que estos tengan un impacto 
económico, pero también social y 
ambiental. Se contribuye, de esta 
manera, a la consecución simultá-
nea de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS), y se responde 
a instrumentos de política pública 
nacional1 cuya finalidad es brindar 
un contexto favorable para gene-
rar iniciativas que logren cambios 
significativos y relevantes. Entre 
estas se encuentran los negocios 
sostenibles liderados por mujeres.

La AEA, una iniciativa impulsa-
da por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID), el Gobierno de 
Canadá y Conservación Interna-
cional, tiene como objetivo prin-
cipal promover inversiones de 
negocios sostenibles que mejoren 
la calidad de vida de las comuni-
dades en la Amazonía peruana y, 
a su vez, contribuyan a mitigar los 
impactos del cambio climático. 

http://www.mimp.gob.pe/files/Impactos-de-la-epidemia-del-coronavirus-en-el-trabajo-de-las-mujeres-en-el-Peru.pdf
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Trabaja, además, con un enfoque 
basado en derechos humanos y 
una estrategia de género. Tiene 
como finalidad que las interven-
ciones respeten los derechos de 
las personas y garanticen que mu-
jeres y hombres puedan participar 
plenamente y beneficiarse equi-
tativamente de las iniciativas de 
conservación. Además, evita las 
desigualdades y corrige prácticas 
discriminatorias para asegurar el 
respeto y la participación de todas 
las personas.

En ese sentido, la AEA considera 
prioritario mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres, promo-
viendo su autonomía económi-
ca a través de alternativas que 
permitan su acceso a recursos 
financieros, al fortalecimiento de 
capacidades, entre otras acciones 
que contribuyan al cierre de bre-
chas de género y otras barreras 
que impiden el ejercicio de sus 
derechos. Entre estas alternativas 
se encuentran los negocios soste-
nibles, que ofrecen una platafor-
ma diversa de oportunidades para 
incorporar a las mujeres al merca-
do laboral, potenciar sus conoci-
mientos y producir sus recursos. 
Por ello, para conocer y generar 
más información al respecto, se 
realizó el Diagnóstico de género en 
negocios sostenibles (IEP 2021), que 
permite la adopción de medidas 
específicas para lograr que las 
mujeres puedan beneficiarse de 
la AEA. 

El diagnóstico contó con la parti-
cipación de 45 mujeres líderes de 

negocios sostenibles, 22 mujeres 
que trabajan en la cadena de valor 
y 25 líderes hombres de negocios 
sostenibles de las zonas urbanas 
y de periferia de las principales 
ciudades de las cuatro regiones de 
intervención. La muestra no re-
coge información representativa 
y específica de la participación de 
mujeres indígenas en el marco de 
estos negocios.

Así, el documento se enfoca en 
visibilizar las brechas de género y 
las características de los perfiles 
encontrados, identificando las 
oportunidades que tienen las mu-
jeres en los negocios sostenibles 
sobre la base de la información del 
Diagnóstico de género en negocios 
sostenibles (IEP, 2022) y otras fuen-
tes secundarias. Con ello, se busca 
contribuir a una reflexión y análisis 
sobre la participación de las muje-
res en estos espacios y potenciar 
significativamente su triple retor-
no (a nivel económico, social y am-
biental), particularmente el caso 
de las jefas de hogar.

Así, el documento se 
enfoca en visibilizar 
las brechas de género 
y las características de 
los perfiles encontra-
dos, identificando las 
oportunidades que 
tienen las mujeres en 
los negocios sostenibles
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Entre los resultados más relevan-
tes del diagnóstico y los que serán 
tratados en el presente documen-
to se encuentran los siguientes: 
1) el perfil de las mujeres empren-
dedoras y líderes de negocios 
sostenibles identificadas y su 
relación con el uso del tiempo, las 
labores de cuidado como barreras 
para la autonomía económica; 
2) la participación de las mujeres 
en actividades agropecuarias, las 
principales brechas de género que 
limitan su participación en este 
tipo de negocios; 3) el perfil de los 
negocios sostenibles en las zonas 
de intervención; 4) los negocios o 
emprendimientos sostenibles, y 
su relación con la violencia contra 
las mujeres.

Estos resultados han sido re-
visados desde los enfoques de 
género2, interculturalidad3 e in-
terseccionalidad4 que permiten 
establecer su relación directa con 
tres ejes fundamentales en el 
desarrollo integral de las mujeres 
y su participación como agentes 
de cambio en el desarrollo sos-
tenible: autonomía económica, 
mercado laboral y brechas es-

2 Se trata de una herramienta analítica que busca identificar los roles y las tareas que realizan 
las mujeres y los hombres en una sociedad, así como las asimetrías y relaciones de poder e 
inequidades que se producen entre ellas y ellos, lo que permitirá conocer y explicar las causas 
que las producen para formular medidas que contribuyan a superarlas. Tiene, además, una di-
mensión política, en tanto busca construir relaciones de género equitativas y justas, y reconoce 
la existencia de otras discriminaciones y desigualdades derivadas del origen étnico, social, ori-
entación sexual e identidad de género, edad, entre otras.
3 Se trata de una herramienta que busca reconocer, valorar e incorporar las distintas visiones 
culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de las diversas poblaciones con las que se 
trabaja.
4 Se trata de una herramienta que busca reconocer las diversas desigualdades que enfrenta una 
persona a partir de la superposición de factores que influyen y condicionan el trato que recibe.

tructurales de género. Por ello, las 
conclusiones y recomendaciones 
planteadas se enfocan en estra-
tegias prioritarias para asegurar 
acciones concretas con dichos 
enfoques, reconociendo las ca-
racterísticas y necesidades dife-
renciadas de mujeres y hombres 
que lideran estos negocios, lo que 
asegurará, así, su desarrollo. 

Cabe mencionar que el diagnósti-
co no presenta data oficial desa-
gregada por cadenas productivas 
o tipos de negocios, tampoco 
recoge información represen-
tativa y específica de negocios 
sostenibles en el ámbito indíge-
na, y requiere la incorporación 
de variables interseccionales de 
acuerdo con los contextos de 
las zonas rurales e indígenas y 
de la diversidad de mujeres que 
acceden y participan de dichos 
negocios. Pese a ello, es un buen 
punto de inicio para profundizar 
sobre las brechas que enfrentan 
las mujeres en el desarrollo de los 
negocios sostenibles.

Finalmente, los resultados del diag-
nóstico han sido socializados con 
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profesionales de experiencia en 
materia de género, negocios soste-
nibles, desarrollo, gestión ambien-
tal, entre otros temas relacionados, 
de los ámbitos público y privado5, 
quienes han brindado valiosos 
aportes al presente documento. 
Este proceso permite reflexionar 
sobre acciones prioritarias y necesi-
dades asociadas a la investigación, 
el fortalecimiento de capacidades, 

5 Se trabajó con los y las siguientes profesionales: directora de la Dirección de Promoción de 
la Mujer Agraria–Midagri, representante del Directorio de Agrobanco, directora de Proyecto de 
Profonanpe, especialista de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Estudios Econó-
micos-Produce, especialista de la Dirección de Promoción para el Desarrollo de la Autonomía 
Económica de la Mujeres-MIMP, asesores técnicos de Aidesep, presidenta Afimad (Asociación 
Forestal Indígena de Madre de Dios), directora ejecutiva en Conservación Amazónica-ACCA, di-
rector senior de Ciencia y Desarrollo-Conservación Internacional, especialista senior en género 
de Forest Trend, especialista senior de Igualdad de Género del Proyecto de Apoyo a la Embajada 
de Canadá en el Perú, director de investigación en temas de género de la USMP, gerente de PWC 
Perú, coordinadora ODS en Perú Sostenible. 

los estudios específicos a partir 
de territorios, las identidades cul-
turales, las economías colectivas, 
las barreras y oportunidades para 
potenciar los negocios sostenibles 
con participación de mujeres. El 
objetivo es que contribuyan de ma-
nera directa al progreso del país en 
lo social, económico, cultural y am-
biental, y que su principal pilar sea el 
ejercicio de derechos.

Este proceso permite 
reflexionar sobre acciones 
prioritarias y necesidades 
asociadas a la investigación, 
el fortalecimiento de 
capacidades, los estudios 
específicos a partir de 
territorios, las identidades 
culturales, las economías 
colectivas, las barreras 
y oportunidades para 
potenciar los negocios 
sostenibles con participación 
de mujeres. ©
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O2. MARCO CONCEPTUAL
El marco teórico que se presenta 
a continuación proporciona los 
conceptos básicos utilizados en 
el diagnóstico para el desarrollo 
de sus contenidos. Se tomaron 
en cuenta los elaborados por la 
autoridad ambiental peruana, así 
como los aportes de instituciones 
locales y globales.  

El concepto de sostenibilidad, en 
términos generales, está vincu-
lado a la gestión de los recursos 
para satisfacer las necesidades 
actuales sin poner en riesgo las 
necesidades del futuro (ONU, 
1987). De manera particular, está 
asociado a la mitigación y adap-
tación al cambio climático: las 
medidas de mitigación hacen 
referencia a las acciones encami-
nadas a reducir y limitar las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero, mientras que las medidas 
de adaptación buscan reducir la 
vulnerabilidad ante los efectos 
derivados del cambio climático 
(Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático del Perú 202- 
RM. 275-2020-MINAM).

El concepto de crecimiento verde, 
según la OCDE, busca “fomen-
tar el crecimiento y el desarrollo 
económico y al mismo tiempo 

asegurar que los bienes naturales 
continúen proporcionando los re-
cursos y los servicios ambientales 
sobre los que se cimenta nuestro 
bienestar. Para lograrlo, se debe 
catalizar inversión e innovación 
que apuntalen el crecimiento 
sostenido y abran paso a nuevas 
oportunidades económicas”.

Para definir un negocio sosteni-
ble, hay que partir por el concep-
to de sostenibilidad, por lo que 
es imprescindible que se dé un 
cambio de paradigma en el que 
se deje atrás el crecimiento rela-
cionado solo con las ganancias 
económicas. Se deben también 
contemplar las consecuencias 
ambientales y sociales que tiene 
el desarrollo económico. En esa 
línea, en el Perú, el crecimiento 
verde está asociado también 
a la mitigación y adaptación al 
cambio climático: las medidas de 
mitigación hacen referencia a las 
acciones encaminadas a reducir y 
limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero, mientras que 
las medidas de adaptación bus-
can reducir la vulnerabilidad ante 
los efectos derivados del cambio 
climático (Plan Nacional de Adap-
tación al Cambio Climático del 
Perú 202- RM. 275-2020-MINAM). 
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En este marco, se consideró que 
la definición de los negocios 
sostenibles debe ser entendida 
a la luz del significado de los eco 
y bionegocios, regulados por el 
Minam. Aquellos son negocios 
que ofertan bienes o servicios que 
contribuyen al cuidado del am-
biente en busca de sostenibilidad 
económica, social y ambiental, y 
distribución justa de los benefi-
cios (Lineamientos generales para 
identificar y promocionar los eco-
negocios y bionegocios- RM N° 
046-2020-MINAM).

Otro concepto importante es el 
de cadenas de valor, que alude al 
rango completo de actividades 
necesarias para crear un producto 
o servicio. Para las empresas que 
producen bienes, esta cadena 
comprende los pasos que llevan 
un producto desde la etapa de 
concepción hasta la de distri-
bución, la cual incluye insumos 
específicos, producción, transfor-
mación, comercio y consumo. La 
cadena de valor provee a las em-
presas las capacidades de enten-
der sus costos y de identificar sus 
fuentes de diferenciación existen-
tes o potenciales (Porter, 1980).

Según el MIMP (2022), la de-
finición de emprendedoras o 
microempresarias engloba a 
aquellas mujeres que desarrollan 
su autoempleo o lideran mi-
croempresas que alcanzan ventas 
anuales de hasta 150 UIT. Las mu-
jeres empresarias, en cambio, son 
aquellas que lideran pequeñas, 

medianas y grandes empresas; 
es decir, sus empresas facturan 
anualmente entre 150 UIT y 1700 
UIT (pequeñas empresas), entre 
1700 UIT y 2300 UIT (medianas 
empresas), y más de 2300 UIT 
(grandes empresas). 

El concepto de interculturalidad 
se refiere al proceso de inter-
cambio, diálogo y aprendizaje, 
que busca generar relaciones de 
equidad entre diversos grupos 
étnico-culturales que comparten 
un espacio. Ello se realiza a partir 
del reconocimiento y valoración 
positiva de sus diferencias cultu-
rales (Decreto Supremo N°009-
2019-MC).

La definición de los 
negocios sostenibles 
debe ser entendida a 
la luz del significado 
de los eco y bionego-
cios, regulados por el 
Minam. Aquellos son 
negocios que ofertan 
bienes o servicios que 
contribuyen al cuidado 
del ambiente en busca 
de sostenibilidad eco-
nómica, social y am-
biental, y distribución 
justa de los beneficios 
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Los roles de género hacen refe-
rencia a los mandatos sociales 
respecto de cómo hombres y 
mujeres deberían actuar, pensar 
y sentir de acuerdo con normas y 
tradiciones en un lugar y tiempo 
determinados. Estos se apren-
den y varían ampliamente dentro 
y entre culturas en función de 
factores socioeconómicos, edad, 
educación, etnia, religión, entre 
otros. La división más conocida 
de los roles de género es la que 
los agrupa como productivos (re-
lacionados con actividades que 
generan riqueza material, bienes 
o servicios con valor de mercado) 
y reproductivos (relacionados con 
la reproducción biológica y las 
actividades de cuidado de la fa-
milia) (PAGCC Perú, 2016. Decreto 
Supremo Nº012-2016-MINAM).

Finalmente, el enfoque de género 
es una herramienta de análisis que 
permite identificar los roles y ta-
reas que realizan los hombres y las 
mujeres en una sociedad, así como 
las desigualdades y relaciones de 
poder que se producen entre ellos. 
De esta manera, brinda elementos 
centrales para la formulación de 
políticas, mecanismos y acciones 
afirmativas que contribuyen a la 
lucha contra la desigualdad de 
género. Con estos se busca erra-
dicar  toda forma de violencia de 
género, según origen étnico, edad, 
orientación sexual, identidad de 
género, entre otros, para asegurar 
el acceso de mujeres y hombres a 
recursos y servicios públicos, for-
taleciendo su participación política 
y ciudadana en condiciones de 
igualdad (MIMP, 2017).
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03. CONTEXTO Y MARCO 
NORMATIVO DE RESPALDO6

6 Para mayor detalle ver Anexo 1

La pandemia del COVID-19 signi-
ficó un quiebre en las economías 
del mundo, aceleró procesos como 
la transformación digital y replan-
teó las prioridades de los Esta-
dos frente a escenarios de crisis 
venideros (alimentaria, climática, 
social, sanitaria, entre otros). Par-
ticularmente, las economías en 
vías de desarrollo enfrentaron un 
desafío mayor debido a problemas 
estructurales preexistentes, entre 
los que resaltan la baja producti-
vidad, la informalidad laboral y las 
brechas de género que se profun-
dizaron durante la crisis sanitaria 
(Ripani, 2022).

Frente a estos posibles escena-
rios, se evidenció la urgencia de 
transitar hacia una economía que 
responda a múltiples desafíos 
más allá de los económicos. Se 
puso en agenda la transición ha-
cia una economía circular o verde 
que no solo fuera responsable 
con el medio ambiente y el cam-
bio climático, sino que mitigara 

las amenazas y los riesgos para 
los recursos naturales (finitos) y 
la calidad de vida, apostando en-
tonces por cadenas de valor sos-
tenibles (Centro de Sostenibilidad, 
2022).  

En ese contexto, el Perú cuenta 
con una serie de acuerdos, leyes 
y otras disposiciones normativas, 
además de estrategias y linea-
mientos, que buscan redireccio-
nar la economía y llevarla hacia 
un crecimiento verde. Así mismo, 
estos tienen como objetivo pro-
mover y fortalecer la competitivi-
dad y productividad que marcan 
la ruta para impulsar y consolidar 
el crecimiento económico de me-
diano y largo plazo, lo que aumen-
taría los ingresos e incrementaría 
sostenidamente el bienestar de 
todas y todos los peruanos. De la 
misma forma, se tienen políticas 
públicas que demandan priorizar 
la transversalización de la inter-
culturalidad y promover la igual-
dad de género en sus interven-

https://blogs.iadb.org/trabajo/es/el-mercado-laboral-desde-el-covid-19/
https://www.ulima.edu.pe/departamento/centro-de-sostenibilidad/noticias/economia-circular-desarrollo-sostenible-y-nuevo
https://www.ulima.edu.pe/departamento/centro-de-sostenibilidad/noticias/economia-circular-desarrollo-sostenible-y-nuevo
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ciones, en particular la autonomía 
económica de las mujeres en su 
diversidad. 

Entre las normas más relevantes 
se encuentra el Acuerdo Nacio-
nal (2002), que en su política 19 
alude al desarrollo sostenible y la 
gestión ambiental, y enfatiza la 
convergencia de las dimensiones 
económicas, sociales, ambienta-
les, culturales y de ordenamiento 
territorial que apunten a un desa-
rrollo sostenible. Por su parte, la 
Ley General del Ambiente (2005) 
defiende el derecho al desarrollo 
sostenible del Perú y refuerza la 
idea de internacionalizar los cos-
tos y la urgencia de implementar 
medidas efectivas para impedir la 
degradación del ambiente.

Esta ley se complementa con la 
Política Nacional del Ambiente 
(2009), que integra una visión al 
2030 y plantea la disminución de 
la fragilidad de los ecosistemas 
peruanos, la conservación de su 
biodiversidad y la recuperación 
de los servicios ecosistémicos 
para contribuir a la mejora en la 
calidad de vida de las personas. 
Asimismo, la Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica (2014) 
orienta acciones futuras para 
generar beneficios ecológicos, 
económicos y sociales para las 
presentes y futuras generaciones. 
Por su parte, los Lineamientos 
para el Crecimiento Verde (2016) 

establecen ocho lineamientos 
basados en el enfoque de creci-
miento verde, el cual es entendido 
como el impulso del crecimiento 
económico y el desarrollo que, al 
mismo tiempo, garantiza que los 
activos naturales continúen pro-
porcionando los recursos y servi-
cios de la naturaleza sobre los que 
se puede cimentar el bienestar de 
la población.

De la misma forma, la Estrategia 
Nacional sobre Bosques y Cambio 
Climático (2016) resalta la im-
portancia de la transición hacia 
el crecimiento verde, para evitar 
que la producción de recursos 
maderables y no maderables dis-
minuyan las reservas de carbono 
y trabajar directamente con las 
comunidades de personas involu-
cradas en dichas acciones.

La Estrategia Nacional de Bioco-
mercio (2016) cuenta con un plan 
de acción al 2025 y formula siete 
ejes temáticos: i) políticas y mar-
co normativo para la promoción e 
implementación del biocomercio, 
ii) institucionalidad relacionada 
con el biocomercio, iii) desarrollo 
de oferta, iv) investigación, desa-
rrollo e innovación, v) desarrollo 
de mercados, vi) gestión del cono-
cimiento y vii) monitoreo y eva-
luación. Además, la Ley Marco de 
Cambio Climático (2018) promue-
ve la inversión pública y privada 
para fomentar la implementación 

https://acuerdonacional.pe/
https://acuerdonacional.pe/
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-ambiente.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/Pol%C3%ADtica-Nacional-del-Ambiente.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/Pol%C3%ADtica-Nacional-del-Ambiente.pdf
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/estrategia-nacional-diversidad-biologica-2021-plan-accion-2014-2018
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/estrategia-nacional-diversidad-biologica-2021-plan-accion-2014-2018
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/RM-N%C2%B0-161-2016-MINAM1.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/RM-N%C2%B0-161-2016-MINAM1.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/ESTRATEGIA-NACIONAL-SOBRE-BOSQUES-Y-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO-DECRETO-SUPREMO-007-2016-MINAM11.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/ESTRATEGIA-NACIONAL-SOBRE-BOSQUES-Y-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO-DECRETO-SUPREMO-007-2016-MINAM11.pdf
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/ESTRATEGIA-NACIONAL-SOBRE-BOSQUES-Y-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO-DECRETO-SUPREMO-007-2016-MINAM11.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/normas-legales/24494-8-2016-mincetur-sg
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/normas-legales/24494-8-2016-mincetur-sg
https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-marco-cambio-climatico
https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-marco-cambio-climatico


14

©
 M

a
rl

o
n

 d
e

l Á
g

u
ila



15

de las medidas de interés nacio-
nal, de mitigación y adaptación al 
cambio climático. Así, contempla 
la participación del sector privado 
en el financiamiento de estas me-
didas y la promoción de la inver-
sión privada sostenible mediante 
asociaciones público-privadas.

Por su parte, la Política Nacional 
de Competitividad y Producti-
vidad (2018), en su objetivo 9, 
busca promover la sostenibilidad 
ambiental en el ámbito econó-
mico, brindando prioridad a los 
negocios sostenibles. Además, se 
cuenta con el Decreto Supremo 
N.°006-2023-PRODUCE (2023) que 
tiene por objeto establecer las 
líneas prioritarias de intervención 
del Ministerio de la Producción. 
Estas se denominan Perú Produce 
y están orientadas a fomentar la 
competitividad y productividad 
empresarial de las micro y peque-
ñas empresas (mype), cooperati-
vas, asociaciones y otras formas 
de organización empresarial del 
subsector mype e industria y del 
subsector pesca y acuicultura.

Resulta importante señalar que 
el diseño de las políticas y nor-
mas mencionadas considera los 
enfoques de género e intercultu-
ralidad, sobre todo al tener como 
foco principal el bienestar de las 
personas en torno a la sosteni-
bilidad del medio ambiente. Por 
ello, es fundamental la alineación 
de esas normas a las políticas y 

normas en materia de igualdad de 
género e interculturalidad, como 
la Política Nacional de Igualdad 
de Género (2019). Esta reconoce la 
discriminación estructural hacia 
las mujeres como problema pú-
blico, el cual genera desigualdad y 
limita el ejercicio de sus derechos 
fundamentales y sus oportunida-
des de desarrollo. 

De manera complementaria, exis-
ten la Estrategia Nacional Mujer 
Emprendedora (Decreto Supremo 
del MIMP, 2022) y la Estrategia de 
Emprendimiento de la Mujer Rural 
e Indígena (Resolución Ministerial 
del MIDAGRI, 2023). Hay, además, 
otros instrumentos normativos 
que promueven acciones afirma-
tivas para el desarrollo de em-
prendimientos liderados por mu-
jeres en su diversidad y que están 
estrechamente ligados al manejo 
sostenible de los recursos.

Por último, la Política Nacional 
para la Transversalización del En-
foque Intercultural (2017) recono-
ce la diversidad cultural y apuesta 
por establecer relaciones de equi-
dad e igualdad de oportunidades 
y derechos. 

Estas herramientas brindan un 
escenario favorable para focalizar 
esfuerzos que potencien la par-
ticipación activa y efectiva de las 
mujeres en los negocios sosteni-
bles, y para que, a su vez, puedan 
ejercer sus derechos en igualdad. 

file:///D:\Descargas\Política%20Nacional%20de%20Competitividad%20y%20Productividad
file:///D:\Descargas\Política%20Nacional%20de%20Competitividad%20y%20Productividad
file:///D:\Descargas\Política%20Nacional%20de%20Competitividad%20y%20Productividad
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/4282955-006-2023-produce
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/4282955-006-2023-produce
https://www.mimp.gob.pe/PNIG/
https://www.mimp.gob.pe/PNIG/
https://www.mimp.gob.pe/DGIGND/estrategia-nacional-mujer-emprendedora.php
https://www.mimp.gob.pe/DGIGND/estrategia-nacional-mujer-emprendedora.php
https://www.mimp.gob.pe/DGIGND/estrategia-nacional-mujer-emprendedora.php
https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/683967-midagri-estrategia-de-emprendimiento-de-la-mujer-rural-e-indigena-continuara-en-el-2023
https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/683967-midagri-estrategia-de-emprendimiento-de-la-mujer-rural-e-indigena-continuara-en-el-2023
https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/683967-midagri-estrategia-de-emprendimiento-de-la-mujer-rural-e-indigena-continuara-en-el-2023
https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/683967-midagri-estrategia-de-emprendimiento-de-la-mujer-rural-e-indigena-continuara-en-el-2023
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Politica-nacional-para-la-transversalizacion-del-enfoque-intercultural-final.pdf
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Politica-nacional-para-la-transversalizacion-del-enfoque-intercultural-final.pdf
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Politica-nacional-para-la-transversalizacion-del-enfoque-intercultural-final.pdf
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04. PRESENTACIÓN  
DE RESULTADOS
Según el marco normativo actual, 
el Perú debe priorizar y potenciar 
la productividad y competitividad 
con un enfoque regional. Además, 
las políticas públicas evidencian 
la necesidad de avanzar hacia la 
igualdad de género, el reconoci-
miento de la diversidad cultural, la 
mitigación del cambio climático, 
la economía circular y una visión 
verde. 

Estos avances normativos traen 
consigo una plataforma favorable 
para generar cambios concretos 
y potenciar una economía basada 
en la sostenibilidad, entendida en 
sus tres dimensiones: ambiental, 
social y económica. Se reconoce 
e impulsa, además, el rol de las 
mujeres en su diversidad como 
agentes de desarrollo y cambio en 
la visión de un país donde todas 
y todos ejerzan plenamente sus 
derechos y aseguren su calidad de 
vida. 

7 Se entiende como “la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir 
del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres, considerando el 
uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía” (Cepal 2022).

Por ello, para la presentación de 
resultados del diagnóstico de gé-
nero en negocios sostenibles, se 
considerará la relación intrínseca 
entre tres aspectos fundamen-
tales para el desarrollo integral 
de las mujeres, así como para su 
participación y liderazgo en di-
chos negocios: a) autonomía eco-
nómica7 (uso del tiempo, labores 
de cuidado y violencia), b) acceso 
al mercado laboral (acceso e in-
formalidad) y c) brechas estruc-
turales de género (acceso redes, 
financiamientos, créditos, propie-
dad de la tierra y violencia). 

Los resultados del diagnóstico 
han sido actualizados sobre la 
base de data complementaria 
obtenida de fuentes secundarias 
producidas por el Estado, agen-
cias de cooperación internacional 
y la academia. 
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Resultado 1. 
Perfil de las mujeres emprendedoras y líderes 
de negocio sostenibles          

“Que nuestras mujeres sean líderes dentro 
de su comunidad y sus emprendimientos 

también invita a las demás a sumarse”.
Isabel Uriarte

Cofundadora y CEO de la Promotora Agricultura 
Sustentable (Proassa). Lidera Café Femenino, marca 

que asocia a más de 700 mujeres caficultoras de 
Lambayeque, Cajamarca y Amazonas.
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A partir de los principales hallazgos, se observa que el diagnóstico dis-
tingue entre las mujeres emprendedoras, las líderes de negocio y las que 
son parte de cadenas de valor, basado en el grupo etario al que pertene-
cen, el nivel educativo, el tipo de liderazgo, el destino de sus ingresos, los 
principales aportes desde su participación y dificultades, además de los 
conocimientos y habilidades preponderantes.

Cuadro Nº1. Sistematización del perfil de mujeres 
emprendedoras, líderes de negocio y mujeres que son 
parte de cadenas de valor en las zonas de intervención

MUJERES EMPRENDEDO-
RAS8

LÍDERES DE  
NEGOCIO9

CADENA  
DE VALOR10

Grupo etario Entre 20 y 40 años. 
Zona urbana–rural. 
Madres solteras y/o 
separadas.

Entre 40 y 60 
años. 
Zona urbana. 
Madres. 
Comparten negocio 
con esposos.

Entre 20 y 40 
años. 
Zona rural- urba-
na y periurbana. 
Menos recursos 
económicos.

Nivel  
educativo

Educación prima-
ria y secundaria 
completa y algunas 
con estudios supe-
riores11. 

Estudios superiores 
completos y algu-
nas con posgrado 
en carreras afines 
al rubro en que se 
desempeñan.

Educación prima-
ria y secundaria 
completa, con 
nivel técnico y 
algunas con estu-
dios superiores. 

8 O microempresarias. Engloba a aquellas que desarrollan su autoempleo o lideran microempre-
sas que alcanzan ventas anuales de hasta 150 UIT.
9 Son aquellas que lideran pequeñas, medianas y grandes empresas. Es decir, cuentan con em-
presas que facturan anualmente entre 150 UIT y 1700 UIT (pequeñas empresas), entre 1700 UIT 
y 2300 UIT (medianas empresas), y más de 2300 UIT (grandes empresas). 
10 Aquellas mujeres que participan en los pasos que llevan un producto desde la etapa de con-
cepción hasta la de distribución, lo cual incluye insumos específicos, producción, transfor-
mación, comercio y consumo.
11 Las entrevistadas pertenecientes al área rural que lograron concluir sus estudios secund-
arios enfrentaron mayores dificultades para acceder y continuar con su educación técnica 
y/o universitaria superior, en comparación con las mujeres entrevistadas del área urbana, en 
donde algunas han llegado a concluir estudios de posgrado. 
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Origen de  
emprendimiento

La gran mayoría 
inició su empren-
dimiento después 
de una separación 
(motivación, nece-
sidad de obtener 
y diversificar sus 
ingresos).
En el caso de las 
que tienen pareja, 
estas no participan 
en el emprendi-
miento.

La mayoría inicia 
sus negocios en 
entidades societa-
rias, donde llegan 
a ocupar puestos 
de gerencia o sub-
gerencias (algunas 
dejaron trabajos en 
los sectores públi-
co y privado). 

Trabajan dentro 
de negocios 
sostenibles o 
emprendimientos 
(la mayoría son 
familiares). 

Destino de  
ingresos 

Destinados en su 
totalidad (madres 
solteras o separa-
das) o parcialmente 
(las que tienen 
pareja) al hogar.

Destinados al ho-
gar y la educación 
de sus hijos o hijas.

Contribuyen al 
sustento de su 
hogar. 

Aporte Realizan tareas 
específicas en la 
cadena productiva.
Actitudes positivas 
y resilientes.
Beneficio ambien-
tal y de asociación 
con otras mujeres.

Principales agentes 
de desarrollo del 
negocio.
Participan y super-
visan toda la cade-
na productiva y la 
comercialización.
Generan espacios 
de encuentro con 
otros actores.
Cuentan con expe-
riencia en la cade-
na productiva en la 
que desarrollan sus 
negocios.

Su trabajo es 
clave para el 
funcionamiento 
de negocios o 
emprendimien-
tos, pues partici-
pan en todas las 
fases productivas 
de la cadena de 
valor (recolección, 
selección, pesado, 
etc.).

MUJERES EMPRENDEDO-
RAS

LÍDERES DE  
NEGOCIO

CADENA  
DE VALOR
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Dificultades Liquidez para invertir.
Capacidades 
limitadas para 
asegurar acceso al 
mercado y obtención 
de clientes.
Riesgo de perder lo 
invertido (incluye 
ahorros o activos).
La carga laboral y 
familiar.
Formalización.
Acceso al mercado y 
a créditos12.
Formalización del 
negocio y trámites-
Sunat.13

Liderazgo y 
participación.14

Retribución 
económica mínima. 
La carga laboral y 
familiar.
Formalización.
Acceso al mercado y 
a créditos.

Condiciones de 
trabajo. Distancias 
para acceder a 
mercados.
Falta de cultura 
financiera y manejo 
económico.
Carecen de 
sistemas de 
pedidos (por 
teléfono, correo, por 
la intermitencia). 
Capacitaciones.
Acceso al crédito.

Conocimiento y 
habilidades

Conocimiento de 
los recursos que 
emplean.
Conocimiento de la 
cadena productiva.
Conocimientos 
adquiridos por la 
tradición familiar.
Habilidades de 
liderazgo.

Conocimiento 
sobre la base 
de experiencias 
laborales anteriores 
en los rubros en los 
que se desempeñan.
Habilidades blandas 
para dirigir y 
gestionar personal.
Innovadoras.

Conocimientos 
adquiridos por 
tradición familiar 
o por años de 
experiencia en la 
cadena de valor. 
Habilidades 
prácticas para el 
desarrollo de tareas 
como recolección, 
pesado, pelado, 
entre otras.

Fuente: IEP (2022)
Elaboración propia

12 Referido al acceso al mercado: los altos costos de la producción y de transporte, estándares de 
calidad del producto y certificaciones, acceso al crédito, requisitos difíciles de cumplir (asociados 
a documentos de identidad, propiedad, estado civil), tasas de interés elevadas, plazos de pago.
13 Se refiere al proceso de formalización oneroso que, además, implica mucho tiempo; pago de 
impuestos complejo (dificultades: acceso a la información, lengua materna diferente, no con-
tar con educación financiera, entre otros); impuestos elevados; aspectos de administración y 
contabilidad para el manejo formal del negocio (temor de endeudamiento con Sunat).
14 Se refiere a esfuerzos por ganar la confianza y respeto de clientes, competidores, incluso 
de las y los colaboradores; enfrentarse al machismo, los estereotipos de género, las brechas 
lingüísticas, digitales, de gestión y de género.

MUJERES EMPRENDEDO-
RAS

LÍDERES DE  
NEGOCIO

CADENA  
DE VALOR
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Para una mejor comprensión de la 
información vertida en el cuadro, 
cabe señalar que, si bien la edu-
cación formal representa un bien 
preciado en general y de suma 
importancia para el desarrollo y 
conformación de negocios entre 
las mujeres en particular, existe 
una serie de habilidades, valores y 
conocimientos fuera de la educa-
ción formal que las participantes 
del diagnóstico consideran ne-
cesarios para iniciar y desarrollar 
un emprendimiento o negocio, 
por ejemplo, los conocimientos 
tradicionales, la empatía, la perse-
verancia, el conocimiento de los 
recursos naturales, entre otros. 

De manera complementaria, des-
tacan las características relacio-
nadas con la gestión de su tiempo 
y su carga laboral y familiar. Todas 
las participantes dividen su tiempo 
entre sus labores en sus negocios 
o emprendimientos y las labores 
domésticas y de cuidado, incluso 
aquellas que no tienen pareja, ni 
hijos e hijas. Así, la gran mayoría de 
entrevistadas no dispone de mu-
cho tiempo libre para otras acti-
vidades, salvo las líderes de nego-
cios consolidados que cuentan en 
ocasiones con apoyo remunerado 
para las labores domésticas. Como 
señala una de ellas:

“… me levanto a 
las 4 de la mañana 
para organizar mis 

temas pendientes y 
luego reparto mi día 

entre mis labores 
y proyectos. Solo 

puedo descansar los 
domingos”  

(Mujer líder, Ucayali). 

MUJERES EMPRENDEDO-
RAS

LÍDERES DE  
NEGOCIO

CADENA  
DE VALOR
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Se evidencia, entonces, que las 
rutinas de las mujeres líderes de 
negocios sostenibles que fueron 
parte del diagnóstico varían se-
gún el tipo de cargo que ocupan 
(gerencias o subgerencias) y su 
carga familiar, pues son respon-
sables del cuidado de hijas e hijos, 
y, si bien no cuentan con tiempo 
para otras actividades, consideran 
que hacen lo posible. Ahora bien, 
las mujeres que participan en la 

cadena de valor del negocio son 
también responsables del cuidado 
de sus hijas e hijos; tienen tiem-
po para otras actividades, pero 
no de manera frecuente; tienen 
una carga laboral entre media y 
alta dependiendo de la etapa de 
participación en el negocio; y con-
sideran que deben equilibrar el 
desarrollo y crecimiento personal, 
profesional y familiar, como se 
evidencia en la siguiente cita:

“Yo me levanto siempre 5 o 5:30 a.m. y, cuando 
hay cosas urgentes, 4 a.m. Lo primero es 
que tenemos que prender la candela para 
hacer el desayuno, luego dar de comer a 

nuestros animalitos, y luego del desayuno 
me pongo a hacer mi alfarería o en algunos 

casos ayudo en la chacra. Termino a las 5 p.m. 
y de ahí tomamos nuestro lonche y luego 

descansamos” 

(Mujer emprendedora, Huánuco).
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A partir de lo anterior, se eviden-
cia que la caracterización de las 
mujeres que participan de los 
negocios sostenibles analizados 
por el diagnóstico refleja barreras 
y brechas estructurales de géne-
ro que ellas deben afrontar, en 
especial, la ausencia de la corres-
ponsabilidad de los cuidados de 
sus hijos e hijas u otras personas 
dentro del hogar. Esto repercute 
directamente en su disponibilidad 
de tiempo para ejercer mayor li-
derazgo, participación o fortalecer 
sus capacidades técnicas, lo que, a 
su vez, les brindaría más oportu-
nidades de desarrollo dentro sus 
negocios. Otra barrera importante 
es la falta de acceso al trabajo 
remunerado, el cual permite tener 
ingresos económicos para solven-
tar algunos gastos como trámites, 
transporte, fortalecimiento de 
capacidades, entre otros.  

Es importante precisar que esta 
es una realidad que afecta al país. 
Según la Enaho (2018), el 59% de 
las mujeres laboralmente inac-
tivas afirma que su inactividad 
se debía al trabajo del hogar. Por 
ello, la crisis sanitaria generó altos 
costos sociales para las mujeres 
en su diversidad, ya que aumentó 
la carga de labores domésticas 
y de cuidados familiares (niños, 
personas adultas mayores y/o 
con discapacidad). Por ejemplo, 
en el contexto del COVID-19, se 
produjo una diferencia de 19 pun-
tos porcentuales entre mujeres 
y hombres, respecto al tiempo 
empleado en tareas del hogar y de 
cuidado (MIMP, 2020). 

Por otro lado, Ñopo (Oxfam, 2020) 
señala que, en el Perú, las mujeres 
dedican menos horas a activida-
des remuneradas que los varones 
y, por lo tanto, acceden a salarios 
más bajos, debido a la alta de-
manda de tareas domésticas. Esta 
situación se agudiza en el ámbito 
rural, donde las mujeres dedican 
47:09 horas promedio a la sema-
na a actividades domésticas no 
remuneradas, mientras que los 
hombres emplean 20: 11 horas 
promedio (Midagri, 2023). 

De esta manera, las mujeres tie-
nen limitaciones en su participa-
ción en la vida comunitaria (local, 
regional) y en su capacidad para 
gestionar asuntos referentes a 
sus propias iniciativas en compa-
ración con los hombres.  La falta 
de tiempo disponible para las 
mujeres se extiende a actividades 
productivas, empleo, educación, 
capacitación, asistencia técnica, 
emprendimientos, recreación y 
cualquier otra actividad que se 
realice fuera del hogar o locali-
dad. Además, se suman los roles 
asignados y distribuidos tradicio-
nalmente entre hombres y muje-
res debido a su pertenencia a un 
determinado género. Por ejemplo, 
los espacios dedicados a la re-
creación y el uso del tiempo libre 
son mayormente ocupados por 
los primeros (INEI, ENUT, 2010).

Esta distribución tradicional de 
los roles de mujeres y hombres, 
que además mantiene y perpetúa 
estereotipos, está directamente 
relacionada con el acceso de las 
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mujeres al mercado laboral. Ello 
se evidenció durante la crisis 
sanitaria por el COVID-19: prin-
cipalmente, las mujeres se con-
centraron en trabajos precarios 
y vulnerables por la modalidad 
de contratación, los sectores 
económicos donde tenían mayor 
participación y el tipo de empre-
sas donde trabajaban o lideraban, 
mayoritariamente en micro y 
pequeñas empresas (Morrison, 
2021).

Por lo tanto, la sobrecarga del 
trabajo no remunerado, la escasa 
oferta de servicios de cuidado 
descentralizados y asequibles en 
el país son parte fundamental de 
las limitaciones que encuentran 
las mujeres al momento de em-
prender un negocio y avanzar ha-

cia su autonomía económica. Esta 
no solo debe comprenderse como 
la posibilidad de generar ingresos, 
sino que debe interactuar, indi-
solublemente, con su autonomía 
física y su autonomía política o de 
toma de decisiones.  A las limitan-
tes mencionadas, y pese a que la 
pandemia de COVID-19 aceleró la 
transformación digital, se suman 
la brecha de acceso a internet y 
la alfabetización digital en zonas 
rurales, que complejizan el desa-
fío para ellas.  

Es importante señalar que el 
uso del tiempo y las labores de 
cuidado tienen matices según la 
estructura y la dinámica pobla-
cional. Además, deben sumarse 
las características culturales, la 
formación y el funcionamiento 
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de las redes de cuidado en torno 
a las labores o desempeño de las 
propias mujeres más allá del ám-
bito doméstico y familiar. Cabe 
preguntarse, entonces, ¿cómo 
funcionan estas redes de cuida-
do?, ¿quiénes las conforman (con-
siderando variables: género, edad, 
capacidades y habilidades, uso 
del tiempo, dinámica social)?, ¿re-
producen roles y actividades por 
género según la división sexual 
tradicional de trabajo o se gestan 
y fortalecen bajo la corresponsa-
bilidad?

En este contexto, es importante 
asociar el perfil identificado por 
el diagnóstico al perfil de la Mujer 
Emprendedora en el Perú 2020 
(Produce, 2021), que evaluó cómo 
está compuesto el tejido empre-
sarial del país y las características 
de las mujeres según su partici-
pación en las actividades econó-
micas nacionales. Según Produce, 
en el Perú, cuatro de cada diez 
conductores de empresas for-
males son mujeres. Además, los 
emprendimientos femeninos per-
tenecen, mayormente, a las micro 
y pequeñas empresas, y están 
relacionados con actividades eco-
nómicas de servicio y comercio.

Asimismo, existen dos fuerzas 
importantes que impulsan a las 
mujeres hacia un emprendimien-
to: el 61% de las conductoras de 
una mype empezó un negocio 
debido a la necesidad de generar 
ingresos por medio de un negocio 
propio; en tanto, el 4.6% lo hizo 
porque necesitaba ingresos adi-
cionales (Produce, 2021). Es im-
portante precisar que las micro y 
pequeñas empresas (mypes) son 
parte importante del tejido em-
presarial en el país. De hecho, de 
acuerdo con cifras de la Enaho, en 
2021, las mypes representaron el 
96% de las empresas peruanas y 
emplearon un 43% de la PEA (Co-
mexPeru, 2022). 

Al analizar la composición del 
tejido empresarial en las regiones, 
se demuestra la relevancia de mi-
croempresarias en las zonas prio-
rizadas; asimismo, en promedio, 
más del 30% de las microempre-
sas es liderado por mujeres (INEI, 
2022b). Se debe anotar, sin em-
bargo, que se requiere mayor data 
desagregada por sexo que permi-
ta hacer un análisis interseccional 
de mayor profundidad sobre el 
tejido empresarial regional.

Según Produce, en el Perú, cuatro de cada diez 
conductores de empresas formales son mujeres. 
Además, los emprendimientos femeninos 
pertenecen, mayormente, a las micro y pequeñas 
empresas, y están relacionados con actividades 
económicas de servicio y comercio. 
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Cuadro Nº2. Composición del tejido empresarial dirigido 
por mujeres en regiones priorizadas

REGIÓN MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA
MEDIANA 
EMPRESA

Huánuco 21% 29% 31%

Madre de 
Dios

33% 33% 33%

San Martín 35% 23% 30%

Ucayali 37% 22% 13%

Fuente: INEI, 2022b
Elaboración propia

Los porcentajes no suman 100 
dado que hacen referencia a la 
participación de las mujeres en el 
tejido empresarial por tamaño de la 
empresa.

Las microempresarias peruanas 
que presentan una situación de 
vulnerabilidad adicional por su con-
dición de pobreza se caracterizan 
por ser jefas de hogar (el 40% de 
los casos), cuentan con secundaria 
incompleta (el 79% de ellas), tienen 
una vivienda propia, pero sin título 
de propiedad (el 55% de los casos). 
En promedio, el 94% tiene celular, 
pero solo el 20% tiene internet y el 
74% no cuenta con ningún produc-
to financiero pasivo (MIMP, 2022). 

Cabe señalar que, pese a la parti-
cipación de mujeres en microem-
presas, la informalidad es otro 

aspecto por considerar ya que se 
intersecta y agudiza la desigual-
dad que ellas experimentan en el 
mercado laboral, como se eviden-
cia en la cita al terminar el párra-
fo. En el Perú, más del 78% de las 
mujeres trabaja informalmente; y, 
en el ámbito rural, este índice lle-
ga a ser más del 98% (INEI, 2022). 
Es decir, en cualquier escenario de 
crisis, la vulnerabilidad de las mu-
jeres se incrementa e impacta en 
su participación en la economía 
y, por consecuencia, en la de sus 
familias. 
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“… la etapa más difícil ha sido lidiar con la 
informalidad y falta de estándares de otros 

emprendimientos, promover su formalización” 

(Mujer líder de emprendimiento – Ucayali)15. 

15 IEP – 2022. Diagnóstico de género en negocios sostenibles. 
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Para finalizar este acápite, se 
mencionará la información re-
cabada en relación con el perfil 
de los hombres que participaron 
en el diagnóstico. La mayoría 
vive en zonas urbanas; el rango 
de edad para participar o liderar 
un negocio es similar al rango 
de mujeres; y, al igual que ellas, 
los ingresos que obtienen son la 
principal fuente de recursos para 
sus familias. Además, la mayoría 
cuenta con educación secundaria 
y superior completa; todos los 
entrevistados culminaron estu-
dios básicos y gran parte de ellos 
cuenta con estudios de posgrado 
finalizados en carreras afines al 
desarrollo sostenible, como ad-
ministración, negocios interna-
cionales, ingenierías, ecoturismo, 
economía. Esto les ha permitido 
tener mayores oportunidades y 
herramientas para el acceso al 
mercado y a créditos16.

Dentro de los factores que limitan 
el crecimiento, consideran impor-
tantes los costos de producción y 
transporte, que, al ser tan eleva-
dos, afectan sobre todo a quienes 
tienen sus negocios en zonas 
alejadas, así como las exigencias 
del mercado en cuanto a calidad y 
demanda de los productos. Sobre 
los créditos, apuntan que la for-
malización de los negocios es otra 

16 Ibid.
17 Ibid.

limitación, además de las tasas 
de interés muy altas, el no tener 
la información de manera opor-
tuna o el que sus empresas sean 
pequeñas y no sigan modelos 
convencionales de trabajo y pro-
ducción. Pese a ello, a diferencia 
de las mujeres, reconocen tener 
mayores posibilidades de acceder 
a préstamos o créditos de manera 
personal debido a buenos récords 
crediticios o porque cuentan con 
títulos de propiedad17.

Respecto al uso del tiempo y las 
labores del cuidado, la mayoría 
de los hombres que participó en 
el diagnóstico son padres familia, 
que tienen a cargo a sus hijos e 
hijas. Entre ellos, algunos señala-
ron ser responsables de personas 
dependientes, por lo cual asumen 
deberes de cuidado y económicos, 
los cuales son compartidos con 
otras personas, como, por ejem-
plo, sus parejas o hermanos/as. 
Habría que precisar, sin embargo, 
qué es lo que entienden acerca 
de responsabilidades compar-
tidas según el uso del tiempo y 
la variabilidad de las labores de 
cuidado, porque ellos, a diferencia 
de las mujeres, no los identifican 
como barreras para desarrollar 
sus emprendimientos o negocios, 
y fortalecer su participación y 
liderazgo.    
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Resultado 2. 
Participación de las mujeres en actividades 
agropecuarias (cadenas de valor para 
emprendimientos)

«La agricultura familiar es la actividad más 
importante del mundo rural. Ante esto, 
es relevante mencionar que el 43% de la 

fuerza agrícola de los países en desarrollo 
son las mujeres. Sin embargo, son ellas 
quienes se ven a menudo afectadas por 
las normas socioculturales restrictivas y 
los estereotipos de género que existen 

en nuestra sociedad. De esta forma, 
las mujeres del campo ven limitada 
su capacidad de tomar decisiones y 

aprovechar las oportunidades en un mundo 
agrícola pensado para los hombres» 

(FAO 2018).
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Según la información recogida en 
el diagnóstico, pocas mujeres que 
viven en ámbitos rurales  cuentan 
con preparación formal en el ru-
bro en el que inician sus empren-
dimientos. Sus conocimientos son 
adquiridos por tradición familiar 
o por años de experiencia en la 
cadena productiva, sobre todo 
aquellos asociados a actividades 
agrícolas, que implican desarrollar 
habilidades prácticas para tareas 
como recolección, siembra, co-
secha, cuidado del recurso, entre 
otras.  

Cuentan con mayores dificultades 
para iniciar con sus emprendi-
mientos o negocios, como la no 
conclusión de su educación for-
mal. Existen, pues, claras brechas 
en términos de acceso a la educa-
ción, a diferencia de aquellas mu-
jeres, participantes del diagnósti-
co, ubicadas en zonas urbanas. En 
ese sentido, no se puede hablar 
de un grupo homogéneo y sus 
diferencias están íntimamente 
vinculadas a criterios como edad, 
etnicidad y lugar de procedencia18. 
Existen otras brechas más que se 
describirán a continuación a partir 
de información complementaria. 

Según el IV Censo Nacional Agro-
pecuario, solo el 30.8% de las 
personas que se dedican a dicha 
actividad son mujeres. Pese a ello, 
su aporte es significativo pues 
contribuyen a generar ingresos, a 
la seguridad alimentaria del hogar, 

18 Ibid.

y suelen ocuparse de la gestión de 
los recursos naturales y la biodi-
versidad. Así, la gran mayoría pro-
duce para consumo interno y son 
pequeñas propietarias; por ello, 
las limitaciones para la produc-
ción que se relacionan con el ac-
ceso y tenencia de tierras suelen 
afectarlas mucho más (FAO, 2012). 
Esta brecha en la tenencia de tie-
rras contribuye directamente a la 
posibilidad de acceder a fuentes 
de financiamiento formales. Por 
ejemplo, del total de producto-
ras agropecuarias, solo el 6.4% 
gestionó un crédito y, de ellas, el 
89.5% lo obtuvo (INEI, 2022). Se 
aprecia, así, un contexto perma-
nente de “exclusión financiera” 
para ellas. 

Además de las brechas en el uso 
del tiempo y las labores de cuida-
do, se encuentran otras estruc-
turales como el analfabetismo: 
hasta el 2020, se registró que 
el 21 % de las mujeres y el 7,4% 
de los hombres en zonas rura-
les no tienen conocimientos de 
escritura, siendo la brecha entre 
ambos grupos de 13,8 puntos 
porcentuales. Las mujeres de zo-
nas rurales son el segmento más 
desfavorecido, lo que limita la 
reducción de la pobreza, el acceso 
a la información, la capacitación, 
las oportunidades económicas, la 
participación en la vida pública y 
la mejora de sus perspectivas de 
vida y dignidad (INEI, 2021).
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Así mismo, la participación de 
mujeres y hombres en espacios 
de decisión en la gestión del agua 
es fundamental. Se trata de un 
recurso primordial para la sos-
tenibilidad de diversos ecosiste-
mas, especialmente en las zonas 
rurales, en donde las mujeres y 
niñas son las encargadas de su 
recolección, almacenamiento, 
distribución y gestión. Sin embar-
go, en diecinueve de los veinte 
roles clave en la gestión del agua 
en el Perú, las mujeres tienen una 
representación inferior al 35% 
(Forest Trend, 2020). Los cargos 
técnicos casi siempre son asumi-
dos por hombres, mientras que 
las mujeres se responsabilizan de 
las labores administrativas (secre-
taria, tesorera) o las actividades 
organizativas de cuidado. Ellas 
participan, así, en puestos menos 
productivos y que no requieren la 
toma de decisiones. 

Esta constatación del estatus de 
las mujeres en las organizaciones 
es un reflejo de lo que ocurre en 
las comunidades y los hogares: su 

19 Representan una parte de la asignación de agua en bloque que corresponde al concesiona-
rio, y otorgan a sus titulares, con relación a dicha parte, los mismos derechos y obligaciones 
que las licencias de uso de agua otorgadas a terceros. DS N° 006 – 2013 – AG.

presencia se circunscribe a posi-
ciones subordinadas a los cargos 
ocupados mayoritariamente por 
los hombres, que se caracterizan 
por ser una proyección de sus 
roles tradicionales de género (Fo-
rest Trend, 2020). 

De acuerdo con el Registro Ad-
ministrativo de Usos de Agua 
(RADA), solo el 32% de los certifi-
cados nominativos19 correspon-
día a mujeres (ANA RADA, 2022). 
Esta realidad plantea desafíos 
significativos, ya que en algunas 
regiones del país las mujeres y las 
niñas dedican gran parte de su 
tiempo a esta tarea recorriendo, 
en la mayoría de los casos, gran-
des distancias en zonas de poca 
movilidad social y seguridad. Esto 
no solo implica un costo econó-
mico considerable, sino también 
un alto riesgo de sufrir lesiones y 
ser víctimas de violencia.

Respecto a la propiedad de la 
tierra, las productoras agrope-
cuarias tienen como promedio 
1,8 hectáreas de tierras agrícolas, 

Respecto a la propiedad de la tierra, las 
productoras agropecuarias tienen como 
promedio 1,8 hectáreas de tierras agrícolas, 
mientras que los hombres de la misma 
condición tienen 3 hectáreas.  

https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/ds_06-2013-ag.pdf
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mientras que los hombres de la 
misma condición tienen 3 hec-
táreas. En cuanto a superficie no 
agrícola, los hombres poseen una 
extensión de 4 hectáreas fren-
te a las 2,8 de las mujeres (INEI, 
2022). Estos datos confirman 
que la tenencia de tierras está 
predominantemente en manos 
de hombres y que la agricultura 
familiar, basada en unidades agrí-
colas familiares, es controlada por 
los jefes de estas. Esto significa 
que, de cada 100 hectáreas, solo 
el 30% está bajo el control y la 
responsabilidad de las mujeres, y 
el 70% pertenece a los varones; 
existe, por lo tanto, una brecha 
desfavorable para las mujeres del 
40% respecto a la propiedad de la 
tierra (INEI, Ceneagro, 2012).

En este contexto, existe una rela-
ción entre el empoderamiento de 
las mujeres y la propiedad de la 
tierra: un mayor empoderamiento 
en el hogar afecta la manera en 
que se asignan los recursos y la 
producción de estos. Las mujeres 
suelen dar mayor importancia a la 
nutrición de sus hijas e hijos (Hall-
man, 2003; Skoufias, 2005), lo que 
implica que niveles más altos de 
empoderamiento se traducen en 
una mayor inversión en nutrición. 
Además, según las conclusiones 
de Allendorf (2007), las mujeres 
que son propietarias de tierras 
cuentan con mayor influencia en 
la toma de decisiones del hogar, 
sus hijas e hijos son menos pro-
pensos a tener bajo peso, no son 
víctimas de violencia y hacen me-
jor uso del tiempo.
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Según lo referido, se evidencia que 
las mujeres agropecuarias tienen 
menos opciones para acceder al 
sistema financiero formal, el cual 
les brindaría mayores posibilidades 
de generar capital para inversión 
o adquisición de bienes, junto con 
mejores condiciones crediticias. 
Además, esta situación les impide 
mejorar su situación económica, 
así como la de sus negocios, lo que 
limita el ejercicio de su autonomía 
económica, la cual puede diferir por 
grupos etarios, nivel de culminación 
de estudios, embarazo adolescente 
y ubicación geográfica. Por ejemplo, 
el 32.5% de las mujeres peruanas en 
edad para trabajar no percibe ingre-
sos y esto se acrecienta en el área 
rural, en donde llega a ser el 43.1% 
(INEI, 2021).

Se debe considerar, además, que 
viven en localidades de muy difí-
cil acceso, sobre todo cuando se 
trata de comunidades campesi-
nas y nativas. Su distancia de los 
mercados es evidente. Asimismo, 
las carencias de servicios básicos 
(vías, aulas, postas de salud, justi-
cia, energía eléctrica, telecomuni-
cación, seguridad, vivienda, agua y 
saneamiento) constituyen limita-
ciones de base para el desarrollo 
integral de sus capacidades (INEI, 

2021), así como para propiciar su 
inclusión financiera.

Estos problemas se hacen visibles 
al revisar el porcentaje de las mu-
jeres agropecuarias que han recu-
rrido a un financiamiento. Según el 
Censo Agropecuario (2012), el 93% 
de las productoras agropecuarias 
no ha recurrido a un crédito. Este 
indicador es incluso mayor en las 
poblaciones indígenas: por ejem-
plo, en la provincia de Purús, en 
Ucayali, ninguna mujer productora 
agropecuaria, de un total de 38, 
manifestó haber solicitado un cré-
dito. En el plano nacional, del total 
de productoras agropecuarias, 
solo el 6,4% gestionó un crédito; y, 
de este porcentaje, el 89,5% lo con-
siguió. Es decir, a pesar de que ellas 
requieren de un crédito para finan-
ciar y hacer crecer sus negocios, ya 
sea para capital de trabajo o inver-
sión, la mayoría no accede al siste-
ma financiero formal; y quienes lo 
hacen (menos del 7%) no siempre 
obtienen los créditos. Por lo tanto, 
se mantienen en una situación 
constante de exclusión financiera 
en un contexto en el que el ac-
ceso al financiamiento es uno de 
los principales catalizadores para 
que los negocios que lideran sean 
realmente competitivos.  

Por lo tanto, se mantienen en una situación 
constante de exclusión financiera en un 
contexto en el que el acceso al financiamiento 
es uno de los principales catalizadores para 
que los negocios que lideran sean realmente 
competitivos.  
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Entre las razones por las que no 
acceden al crédito, resaltan requi-
sitos mínimos como la tenencia 
de DNI, la formalización de sus 
negocios y/o sus asociaciones 
(constitución legal de la empre-
sa), la firma de cónyuges y las 
garantías reales que respalden el 
crédito. Otras barreras comple-
mentarias son la lejanía de las 
agencias bancarias en la región, 
los horarios de atención, la falta 
de información sencilla y directa 
sobre las condiciones crediticias 
y las consecuencias de incumpli-
miento, además de la ausencia de 
una oferta crediticia que converse 
con las características de sus ne-
gocios, por ejemplo, los plazos del 
crédito y su correspondencia con 
los de la campaña de una activi-
dad productiva como el café20.

A pesar de las brechas menciona-
das, las mujeres representan una 
fuerza para el cambio sostenible 
de la agricultura y del desarrollo 
rural en general. Su importante 

20 IEP – 2022. Diagnóstico de género en negocios sostenibles.
21 Mujeres del campo: la fuerza del cambio sostenible de los sistemas alimentarios – CARE PERÚ 
2022

papel abre oportunidades signifi-
cativas para potenciar su empo-
deramiento económico y social.  

Según un estudio realizado por 
Care Perú (2022), las mujeres 
reinvierten hasta el 90% de sus 
ganancias en sus hogares, las que 
cubren, principalmente, los gastos 
referidos a la seguridad alimenta-
ria nutricional, el cuidado de la sa-
lud familiar y la educación de sus 
hijos e hijas. Se destina también 
a otras actividades generadoras 
de ingresos que ayudan a romper 
el ciclo de la pobreza intergene-
racional. Estas son las razones 
fundamentales para priorizar el 
enfoque de género dentro de la 
Agenda 2030 del Desarrollo Sos-
tenible. Se calcula, por ejemplo, 
que, por cada dólar que se invierte 
en una mujer agricultora, este se 
convierte en aproximadamente 31 
dólares de beneficios para ella, su 
familia y su comunidad21.
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Resultado 3. 
Perfil de los negocios sostenibles  
en las zonas priorizadas22 

22 Desarrollo de los perfiles sobre la base del informe IEP (2022). Zonas priorizadas de la Ama-
zonía: Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.  

Los negocios sostenibles son 
aquellos que tienen impactos 
positivos sociales, económicos y 
ambientales, y guardan un equi-
librio entre ellos. Precisamente, 
en las zonas de la Amazonía prio-
rizadas en el estudio existe una 
diversidad biológica y cultural 
que brinda a las personas mayor 
potencial para desarrollar nego-
cios sostenibles y aprovechar sus 
beneficios. En ese sentido, estos 
recursos tienen el potencial de 
fortalecer su resiliencia al cambio 
climático, garantizar la seguridad 
hídrica, mejorar sus medios de 
vida y su seguridad alimentaria, 
además de conservar los siste-
mas naturales que les permiten 

desarrollarse. Asimismo, estos 
negocios aseguran el desarrollo 
económico verde a través de em-
prendimientos vinculados a los 
eco y bionegocios, y son genera-
dores importantes de empleo a lo 
largo de las cadenas productivas.

Con el fin de tomar en cuenta esta 
información en el perfil, los ne-
gocios sostenibles liderados por 
mujeres que participaron en el 
diagnóstico, provenientes de las 
cuatro regiones mencionadas, tie-
nen un componente valioso que 
les puede otorgar ventajas com-
petitivas en el mercado. Este es el 
conocimiento tradicional, hereda-
do de generación en generación, 
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que poseen sobre el manejo de 
los recursos de sus territorios, 
el cual, en el caso de las mujeres 
rurales e indígenas, está asociado 
a su cosmovisión, comunicación, 
forma y nivel de acceso y uso de 
los recursos, entre otros.

Estos conocimientos, así como 
los roles y responsabilidades atri-
buidos a las mujeres, se constru-
yen sobre la base de diferentes 
factores propios de la división 
sexual tradicional del trabajo, el 
vínculo y el relacionamiento entre 
las mujeres, y su mayor perma-
nencia en sus territorios. 

En los últimos veinte años, las 
mujeres indígenas y del ámbito 
rural han tenido que pasar por 
procesos de adaptación en su es-
tructura social, su gobernanza te-
rritorial y el manejo sostenible de 
los recursos frente a la afectación 
del cambio climático y otras ame-
nazas. Entre estas últimas des-
tacan las industrias extractivas 
legales e ilegales, que han ocasio-
nado afectaciones ambientales y 
sociales, las cuales acarrean cam-
bios en la vida comunitaria.

Como parte de estos procesos 
de adaptación, las mujeres han 
potenciado sus habilidades y 
competencias al conseguir que 
sus emprendimientos y negocios 
sostenibles se encuentren en ca-
mino al éxito. Dos ejemplos son 

las mujeres awajún que forman 
parte del Bosque de las Nuwas y 
las Warmi Awadoras, artesanas 
quechwas lamistas;  ambas expe-
riencias cuentan con el apoyo de 
la cooperación internacional y el 
Estado, respectivamente. 

Sin embargo, cabe preguntarse 
en un primer lugar, cómo en estos 
casos se ha lidiado con la división 
sexual tradicional del trabajo y el 
uso del tiempo, cómo las mujeres 
han distribuido su tiempo entre el 
espacio doméstico y el producti-
vo, si existe para ellas sobrecarga 
laboral respecto al uso del tiempo, 
si ellas han logrado romper con  
los roles tradicionales que limitan 
el desarrollo de actividades “no 
correspondientes” a su género, y 
qué otras dificultades persisten. 
En segundo lugar, habría que ana-
lizar  qué limitaciones enfrentan 
para gestionar un negocio desde 
los conocimientos básicos, por 
ejemplo, gestionar flujos de infor-
mación, realizar la matemática y 
contabilidad básica, usar tecnolo-
gías, etc.

En ese contexto, otro de los re-
sultados del diagnóstico es la 
descripción cualitativa del perfil 
general de los negocios sosteni-
bles liderados por mujeres en las 
zonas de intervención. Se incluye 
una caracterización del perfil en 
las regiones priorizadas en la in-
tervención de la AEA.

https://www.bosquedelasnuwas.com/
https://www.bosquedelasnuwas.com/
https://www.instagram.com/warmiawadora/?hl=es
https://www.instagram.com/warmiawadora/?hl=es
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Cuadro Nº3. Perfil general de los negocios sostenibles 
liderados por mujeres en las cuatro regiones priorizadas 
de la Amazonía

Principales 
características

• Son en su mayoría emprendimientos o negocios pequeños; es decir, 
tienen una actividad económica a pequeña escala y, en algunos 
casos, su capital inicial es su fuerza de trabajo y la idea del negocio. 

• Empiezan desde la asociatividad, lo que refleja el sentido colectivo 
de las comunidades tradicionales (territorialidad).

• Generan una economía colectiva, solidaria y sostenible (bien común).

• Brindan importancia a la consolidación de la seguridad alimentaria.

• Hay poca formalización de sus negocios y/o asociaciones (constitu-
ción legal de la empresa ante Sunat), ya sea por desconocimiento, 
poco acceso a la información, recursos para movilizarse, incumpli-
miento de requisitos y costos elevados del procedimiento.

Cadenas 
productivas 
predominantes

• Café, cacao, artesanías, piscigranjas, castaña.

Niveles de 
participación

1. Asociadas: reciben beneficios y consideran que cuentan con condi-
ciones laborales favorables.

2. Trabajadoras: en situación de vulnerabilidad por modalidad de 
contrato por temporada y jornal.

Características 
técnicas

• Algunas cadenas de valor presentan estacionalidad y poca tecni-
ficación de los procesos (potencial de demanda de mano de obra 
especializada). 

• La entidad societaria predominante es la sociedad anónima cerra-
da (SAC); en el caso de los negocios consolidados, esta permite la 
limitación de responsabilidad de las accionistas a su capital, lo que 
resulta más atractivo para los y las inversionistas, pues ofrece una 
estructura formal y segura para la inversión.

Principales 
oportunidades 
para las 
mujeres

• Son una fuente de empleo productivo y de ingresos.

• Pueden tener planes de desarrollo a favor del personal (a la fecha, la 
mayoría no cuenta con uno).

• Sus espacios laborales son reconocidos por ellas como familiares y 
potencialmente seguros.

• Hay una valoración alta del trabajo al percibirlo como una fuente de 
ingresos y conocimiento (capacitaciones).

• Permiten a las madres cumplir con su rol de madres. Promueve el 
balance entre vida familiar y laboral.

Brecha digital

• Brecha digital en el ámbito rural (Amazonía y Andes): solo el 18.7% 
de las mujeres usa internet, frente al 26% de los hombres (INEI, 
2019). 

• Acceso a internet: en el Perú solo el 45.9% de las peruanas tiene 
acceso a internet (INEI, 2019). 

• Tenencia de dispositivos: no se cuenta con data disponible desa-
gregada por sexo. El 49.1% de las personas en el ámbito rural tiene 
acceso a smartphones (celulares con internet) (Osiptel, 2022). 

• Alfabetización digital: no se tiene data disponible desagregada por 
sexo.
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Brecha 
financiera

• Índice de inclusión financiera (acceso, uso y calidad23 percibida 
sobre un puntaje total de 100): solo el 14% de las mujeres logra 
tener un nivel “logrado u óptimo” de inclusión financiera vs. el 17% 
de los hombres (Ipsos, 2023).

• Inclusión financiera en el ámbito rural: el 54% de las mujeres 
reporta bajos índices de inclusión financiera (Ipsos, 2023). Es decir, 
solo un segmento pequeño está incluido en el sistema financiero 
formal, y cuenta con escaso conocimiento y tenencia de productos 
financieros; además, tiene barreras para el acceso, incorporación y 
uso del sistema financiero formal en relación con el ahorro o recep-
ción de ingresos.

• Tenencia de productos de crédito en el sistema formal: solo el 
27%24 de las mujeres a nivel nacional.

Ubicación 
geográfica

• Es necesario considerar la ubicación geográfica en la gestación de 
este tipo de negocios y la participación de las mujeres, en especial 
para las comunidades nativas, puesto que permiten analizar la re-
lación costo-beneficio y la rentabilidad en relación con el acceso al 
mercado (cercanía a mercados locales, regionales, nacional), la salida 
de la producción (vías de transporte no onerosas), el mantenimien-
to de la producción, necesidades de tecnificación (maquinaria que 
pueda acceder a ciertas zonas), etc.

Fuente: IEP (2022).
Elaboración propia

Asimismo, de acuerdo con el diagnóstico, la mayoría de los negocios sos-
tenibles analizados se desarrollan en cadenas productivas con potenciali-
dad agroindustrial, como el café, el cacao y el plátano. También hay poten-
cial en el procesamiento y la transformación de castañas, frutos locales o 
materia prima como el bambú. Todos se consideran productos saludables 
y de calidad, y aprovechan las bondades de la biodiversidad.  En ese senti-
do, se pueden observar las siguientes características por región.  

23 La dimensión de acceso está compuesta por tres subdimensiones: infraestructura financiera 
(puntos de atención), conocimiento de productos y tenencia de productos financieros. Incluye, 
además, el aspecto digital del conocimiento y la tenencia. La dimensión del uso abarca transac-
ciones básicas, ingresos y ahorros. La dimensión de calidad percibida hace referencia a la con-
fianza en el sistema financiero y la calidad del sistema, incluyendo la facilidad para obtener los 
productos financieros o los costos asociados.    
24 Ipsos, 2022. Índice de inclusión financiera.
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Cuadro Nº4. Perfil de negocios por zona de intervención 
del diagnóstico

REGIÓN CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

RUBROS 
PREDOMINANTES

PRODUCTOS

Huánuco • Son negocios 
familiares con un 
pequeño capital.

• Venden en ferias 
regionales y 
nacionales.

• Agricultura, 
artesanías, 
ecoturismo, 
conservación, 
piscicultura.

• Bambú, 
café, maní, 
pescados, 
entre otros. 

Madre 
de Dios

• Son asociaciones   
familiares. 

• Se encuentran 
en proceso de 
obtener certificados 
para entrar a 
mercados orgánicos 
internacionales.

• Agroindustria, 
artesanía 
textil, bisutería, 
cosmética natural, 
transformación 
de frutos secas 
(castaña), 
producción de 
licores.

• Castaña, 
cacao, 
copoazú, 
cocona, 
carambola, 
arazá, aguaje, 
camu camu.

San 
Martín

• Los negocios más 
grandes cuentan, 
por lo menos, 
con un tipo de 
certificación 
(de productos, 
productores, plantas 
o fincas orgánicas). 

• Venden en el 
mercado nacional e 
internacional.

• Agricultura, 
servicios 
ecoturísticos, 
biojoyería, 
cerámica, tejidos, 
chocolatería, 
productos de 
higiene y cuidado 
personal.

• Cacao, café, 
sacha inchi.

Ucayali • Son asociaciones 
familiares. 

• Solo una se 
encuentra en 
proceso de 
certificación.

• Venden en el 
mercado nacional.

• Agroindustria, 
manufactura y 
piscicultura.

• Palma 
aceitera, 
cacao, camu 
camu, café, 
cocona, 
textiles, 
piezas de 
madera. 

Fuente: Diagnóstico del IEP 2022
Elaboración propia
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Si bien el perfil de negocios soste-
nibles brindado en el diagnóstico 
señala características propias 
de las zonas de intervención, es 
importante puntualizar aspectos 
que definen la participación de 
las mujeres que lideran o trabajan 
dentro de los mismos. 

Las fortalezas de las mujeres en 
los negocios son las siguientes:

a) Participan por fases en 
las cadenas productivas 
(dependiendo del produc-
to, puede ser recolección, 
siembra, cosecha, transfor-
mación, etc.), estableciendo 
funciones o tareas que 
son específicas para ellas y 
contribuyen a potenciar la 
cadena de valor.

b) Generan valor agregado a 
la producción, participando 
activamente de los pro-
cesos de transformación 
como ocurre en los siguien-
tes casos: cacao-choco-
latería, ganadería-quesos, 
castaña-leche, etc. 

c) Cuentan con espacios para 
promover liderazgos con 
visión y prácticas sosteni-
bles.  

25 EP 2021. Diagnóstico de género y negocios sostenibles.
26  Ibid.

d) Preservan y difunden im-
portantes conocimientos 
asociados al acceso, el uso 
y manejo de los recursos 
naturales, lo que contribu-
ye a mejorar los ingresos y 
fortalece la gobernanza y el 
tejido social.

e) Participan y forman sus 
negocios o emprendimien-
tos en actividades econó-
micas que utilizan recursos 
accesibles de la zona y en 
rubros en los que conocen 
los procesos, los insumos 
o el funcionamiento de la 
cadena de valor, o están 
familiarizadas con estos25. 

f) Tienen mayor autonomía, 
tanto económica, física y 
de decisión, al trabajar en 
su propia iniciativa. Expe-
rimentan, también, altos 
niveles de satisfacción y 
prestigio social26.

g) Sus conocimientos tradi-
cionales (familia, localidad) 
y aprendizajes reunidos a 
lo largo de sus trayectorias 
de vida son ámbitos de for-
mación esencial en su des-
empeño y conformación de 
sus negocios y emprendi-
mientos.
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Las barreras que las mujeres 
afrontan son las siguientes:

a) El acceso a la propiedad de 
la tierra es limitado, lo que 
ocasiona un escaso o nulo 
acceso a financiamiento.  

b) Tienen escasa capacitación 
y asisstencia técnica para 
procesos de formalización, 
financiamiento, calidad del 
producto, comercialización, 
tecnificación.

c) Hay un limitado manejo de 
información y recursos eco-
nómicos que contribuyan a 
reunir los requisitos para la 
formalización del negocio. 

d) Existen barreras sociocul-
turales y estereotipos de 
género que no les permiten 
salir de los roles tradicio-
nales y potenciar sus acti-
vidades como, por ejemplo, 
participar activamente en 
la tecnificación, el fortaleci-
miento técnico y aplicación, 
entre otros.      

e) Existe sobrecarga de trabajo 
debido al tiempo dedicado a 
las actividades domésticas 
y de cuidado, sobre todo en 
el caso de madres solteras 
de hogares monoparentales 
sin familia extensa. 

27 El análisis de costo-beneficio es el proceso de analizar las decisiones de un negocio. Cuando 
una decisión está bajo consideración, el costo de una opción es restado del beneficio del mismo. 
Al realizar un análisis de este tipo, la administración puede decir si una inversión vale la pena o 
no para el negocio.

f) El acceso al mercado es 
limitado. La mayoría de 
veces no se cuenta con un 
mercado justo, que equili-
bre el costo-beneficio27 de 
los productos o servicios 
trabajados por las mujeres.

g) El acceso a la educación y la 
salud sexual y reproductiva 
es limitado. No suele haber 
continuidad en el ejercicio 
de ambos derechos, sobre 
todo en el caso de las mu-
jeres del ámbito rural (to-
mar en cuenta los criterios 
por grupos etarios y por 
territorio).

h) La violencia define la posi-
bilidad y oportunidad de las 
mujeres de gestionar sus 
habilidades para su partici-
pación en los negocios. Las 
mujeres víctimas de vio-
lencia  (muchas de ellas sin 
redes de soporte) invierten 
su tiempo y dinero en pro-
cesos judiciales, compro-
metiendo su economía y 
bienestar emocional. Los 
costos invisibles generados 
por esta situación tienen un 
impacto directo en la sos-
tenibilidad de los negocios 
o emprendimientos.
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El hecho de ser mujer y líder de 
negocio implica una serie de es-
fuerzos adicionales por ganar la 
confianza y el respeto de clientes, 
competidores, incluso de las y 
los mismos colaboradores. Entre 
las dificultades que encuentran 
al desempeñar estos roles de 
liderazgo, las participantes iden-
tifican que el machismo, la falta 
de conciencia y compromiso 
ambiental de la ciudadanía, y las 
brechas lingüísticas, digitales y 
de género que aún existen en la 
sociedad son grandes barreras o 
limitantes para el ejercicio pleno 
de sus roles28, como se menciona 
en la siguiente cita: 

“Las personas no 
están listas para 

escuchar esto y que 
se lo diga una mujer” 

(Mujer líder, Huánuco). 

Abordar estos aspectos centrales 
y la transversalidad de brechas de 
género, propias de la discrimina-
ción estructural hacia las mujeres, 
en las intervenciones dirigidas a 
generar negocios sostenibles en 
la Amazonía garantiza la parti-
cipación activa y efectiva de las 
mujeres en concordancia con sus 
realidades y necesidades. Así mis-
mo, fortalece y potencia sus habi-
lidades, competencias, pero, sobre 
todo, su agencia en el desarrollo 

28 IEP 2021. Diagnóstico de género y negocios sostenibles.

sostenible. Ello les brinda la posibi-
lidad de lograr su autonomía eco-
nómica, física y política, y el ejerci-
cio de sus derechos en igualdad.

En el perfil de estos negocios, se 
han encontrado también ventajas 
competitivas importantes. Entre 
estas figuran el conocimiento 
tradicional, el cuidado del medio 
ambiente, el manejo sostenible 
de los recursos que aseguran su 
producción ante un mercado de 
consumidores que buscan pro-
ductos o servicios que prioricen el 
impacto social y ambiental en su 
cadena de valor.

El diagnóstico, además, visibiliza 
que la formalización del negocio, 
a pesar de los retos que puede 
tener en el proceso, resulta clave 
para ser competitivo, ya que es 
uno de los requisitos básicos para 
acceder a programas de financia-
miento, crédito o para participar 
en mercados regionales e interna-
cionales. Así mismo, el contar con 
certificaciones genera una ventaja 
frente a otros negocios del mismo 
rubro o de la misma cadena de 
valor. Sin embargo, la mayoría de 
los negocios liderados por muje-
res no las tiene debido a los requi-
sitos y costos para obtenerlas.

Respecto al consumo, demanda y 
acceso a mercados, los negocios 
de este tipo se han posicionado 
en tiendas de productos naturales 
o a través de las redes sociales. 
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Debido a ello, venden directamen-
te a sus clientes vía WhatsApp, 
Facebook o llamadas. Asimismo, 
también comercializan sus pro-
ductos en ferias y tiendas de las 
ciudades principales de las regio-
nes, por lo que la asociatividad 
que las caracteriza resulta una 
ventaja comparativa, pues les 
brinda una mejor estrategia de 
negociación para obtener mejores 
precios. 

En relación con los perfiles de 
negocios liderados por hombres 
considerados en el diagnóstico,  
la mayoría se relaciona con la 

agricultura o el aprovechamien-
to de recursos forestales (cacao, 
café, shiringa, plantas medicina-
les, etc.), los agronegocios y, en el 
caso de Madre de Dios, con la in-
dustria de la madera. Abundan los 
modelos asociativos y cooperati-
vos, todos son formales y tienen 
presencia en las regiones. Respec-
to a los ingresos generados, estos 
son la principal fuente de recur-
sos para sus familias y también 
para mantener activo el propio 
negocio; así mismo, benefician a 
las personas vinculadas a las ca-
denas productivas y de valor que 
intervienen en dichos negocios. 
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Resultado 4. 
Los emprendimientos y negocios sostenibles, 
y su relación con la violencia y la discriminación

Si bien el diagnóstico no se centra 
en el recojo de información sobre 
violencia contra las mujeres, se 
ha considerado importante visibi-
lizar la relación entre este factor 
—como un problema de derechos 
humanos de múltiples causas29— 
y la participación de las mujeres 
en los negocios o emprendimien-
tos sostenibles. La razón es que 
gran parte de las mujeres entre-
vistadas manifiesta que inician 
sus emprendimientos y negocios 
debido a una separación entre 
otras razones por motivo de vio-
lencia,. De igual modo, manifesta-
ron haber sido objeto de actos de 
discriminación por ser mujer, por 
lengua materna, por procedencia, 
etc. 

29 Marco-Conceptual-para-la-Prevencion-de-la-Violencia-de-Genero-contra-las-Mujeres.pdf 
(observatorioviolencia.pe)

La incidencia de la violencia con-
tra la mujer en el Perú es un tema 
central. Según la Endes 2022, el 
55,7% de mujeres fueron vícti-
mas de violencia ejercida alguna 
vez por el esposo o compañero. 
Tiende a haber más casos en el 
área urbana (56,2%) en compa-
ración con el área rural (53,6%). 
Entre las formas de violencia, 
destaca la psicológica y/o verbal 
(51,9%), que se produce a través 
de palabras, injurias, calumnias, 
gritos, insultos, desprecios, burlas, 
ironías, situaciones de control, 
humillaciones, amenazas y otras 
acciones para minar su autoesti-
ma; le sigue la física (27,8%), que 
es la agresión ejercida mediante 
golpes, empujones, patadas, abo-

https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2022/03/Marco-Conceptual-para-la-Prevencion-de-la-Violencia-de-Genero-contra-las-Mujeres.pdf
https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2022/03/Marco-Conceptual-para-la-Prevencion-de-la-Violencia-de-Genero-contra-las-Mujeres.pdf
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feteadas, entre otras; y, finalmen-
te, la sexual (6,7%), que es el acto 
de coacción que obliga a la mujer 
a realizar prácticas sexuales que 
ella no aprueba.

En las zonas de intervención 
también se han registrado casos 
de violencia ejercida por la pareja 
o compañero. En Madre de Dios, 
hay un 42,9% de mujeres víctimas 
de violencia. Le siguen San Martín 
con un 26,4%, Huánuco con un 
26,2% y Ucayali con 23,0% (INEI, 
2022). 

Según investigaciones en el ám-
bito del empoderamiento de las 
mujeres, se ha evidenciado que la 
violencia no solo perjudica su sa-
lud y bienestar, sino que repercute 
en su rendimiento, en su partici-
pación en el mercado laboral y en 
el tejido empresarial, su liderazgo 
y las oportunidades para su desa-
rrollo integral. Además, la violen-
cia es un factor que las desalienta 
a emprender sus propios negocios 
debido a las actitudes y respues-
tas negativas y machistas por 

30 Asencios-Gonzalez, Z.; Vara-Horna, A.; McBride, J.B. (2023). Intimate partner violence against 
women and labor productivity: the mediating role of morbidity. Violence Against Women 
31  Ibid.

parte de sus agresores frente a su 
empoderamiento. 

En consecuencia, la violencia 
contra las mujeres tiene un im-
pacto directo y muchas veces  
devastador en la sostenibilidad 
empresarial debido a los costos 
invisibles que genera, como la dis-
minución de la productividad y los 
ingresos30. La violencia de pareja 
también afecta negativamente la 
productividad en el lugar de tra-
bajo. Esto se aplica especialmente 
en el contexto de microempresas, 
que son elementos clave en la 
economía31.

Así también, es necesario recono-
cer y evidenciar que las mujeres 
no solo enfrentan la violencia de 
pareja, sino también otros tipos 
de violencia (física, psicológica, 
económica, sexual) y discrimina-
ción ejercida por otros hombres 
provenientes de la comunidad, 
familia, clientes, intermediarios, 
servidores públicos, comercian-
tes, entre otros. Estas formas 
de violencia y discriminación se 

En consecuencia, la violencia contra las mujeres 
tiene un impacto directo y muchas veces 
devastador en la sostenibilidad empresarial 
debido a los costos invisibles que genera, como 
la disminución de la productividad y los ingresos
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convierten en constantes retos y 
desafíos32 que ellas deben de en-
frentar al momento de emprender 
su propio negocio y fortalecer su 
empoderamiento. Estas prácticas 
arraigadas en patrones sociocul-
turales y estereotipos de género 
perpetúan la idea de que las mu-
jeres deben permanecer en sus 
roles y espacios tradicionales, lo 
que limita, así, sus oportunidades 
de desarrollo personal. Esta situa-
ción se refleja en la siguiente cita:

“Al inicio de tener el 
negocio sí, el cliente 
quería la presencia 
de mi esposo para 
conversar y tomar 
decisiones, pero yo 

era la gerenta general. 
Esa situación era 

incómoda, pero se 
revirtió” 

(Mujer líder, Madre de Dios). 

32 Vara-Horna, A.; Rodríguez, N., MacQuarrie, B., Asencios-Gonzalez, Z. (2023). Empowerment 
and Subordination in Decision-Making: The Moderated Mediation of Aggressive Gender Back-
lash and Intimate Partner Violence Against Women. Psychology of Women Quarterly.
33 Vara-Horna, A.; Rodríguez, N., MacQuarrie, B., Chafloque, M. (2023). The aggressive Gender 
Backlash against women in intimate partner relationship: Theoretical framework and initial 
measurement. Violence Against Women.

Estas situaciones se presentan de 
manera continua, y se dan en el 
contexto del cambio de roles tra-
dicionales de las mujeres y su par-
ticipación cada vez más activa en 
los negocios. Como consecuencia, 
ellas reciben respuestas agresivas 
como las siguientes: retirada de 
apoyo social, hostilidad, sabotaje 
y críticas por romper con dichos 
roles tradicionales33. Por otro lado, 
el empoderamiento de las muje-
res en los micronegocios puede 
activar estas respuestas agresivas 
que terminen en violencia, dis-
minuyan su autonomía y afecten 
seriamente su desarrollo integral 
y el de sus negocios. 

Frente a esa realidad, el diagnós-
tico señala que pocas empresas 
o negocios liderados por mujeres 
o que emplean mujeres afirman 
contar con algunas medidas in-
ternas de actuación inmediata 
para prevenir y/o atender casos 
de violencia. Lo cierto es que no 
hay medidas oficiales ni acciones 
concretas al respecto; tampoco 
cuentan con un registro de los 
casos ni hay claridad sobre las 
respuestas que se deben dar. Así 
mismo, muchas de las mujeres no 
identifican con claridad los actos 
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de violencia o discriminación que 
afrontan debido a que se han 
naturalizado en la interrelación 
de las personas. En ese sentido, 
hay una oportunidad para brindar 
asesoría técnica con enfoque de 
género para la prevención de las 
violencias.

En el caso de los emprendimien-
tos, la mayoría de estos no cuenta 
con políticas o documentos for-
males, pero señala actuar frente 
a este tipo de situaciones. Asi-
mismo, la mayoría reconoce que 
existe discriminación contra las 
personas indígenas, aunque no lo 
han visto en su espacio de traba-
jo, pero sí en su interacción con 
clientes. De igual modo, algunas 
mujeres indican haberse sentido 
discriminadas por su origen o su 
forma de hablar, tanto en el ex-
tranjero como en la capital nacio-
nal. Si bien la mayoría afirma que 
no existen casos de discrimina-
ción y violencia en sus negocios ni 
tratos diferenciados entre  

hombres y mujeres, muchas con-
taron que a veces la discrimina-
ción se disfraza de broma. 
Al respecto, hay que considerar el 
contexto nacional donde la vio-
lencia contra las mujeres es reco-
nocida como un problema públi-
co, que implica la vulneración de 
derechos humanos y la salud pú-
blica. Por ello, las intervenciones, 
más allá de solo concentrarse en 
las necesidades y demandas de la 
generación o fortalecimiento de 
los negocios sostenibles, deben 
recoger la realidad de las muje-
res que se encuentran dentro de 
ellos. En un país donde siete de 
cada diez mujeres son víctimas 
de violencia (INEI 2022), se hace 
urgente considerar la relación 
intrínseca entre negocios soste-
nibles, autonomía económica y 
una vida libre de violencia, como 
parte de los factores vinculados al 
desarrollo integral de las mujeres 
y el ejercicio de sus derechos en 
igualdad.
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05. CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES

• Se debe priorizar el cierre 
de brechas y desigualdades 
de género que dificultan la 
participación de las mujeres 
y el crecimiento de sus ne-
gocios, incluyendo el acceso 
a la formalización, el acceso 
al financiamiento e inclusión 
financiera, el fortalecimiento 
de capacidades para la gestión 
empresarial y la educación 
financiera, la reducción de la 
brecha digital y el acceso a la 
tecnología, el desarrollo de 
infraestructura adecuada, el 
acceso a certificación, todos 
acordes con las necesidades 
de las mujeres y el ejercicio de 
sus derechos.

 
• Es importante determinar los 

niveles de rentabilidad (eco-
nómica, social y ambiental), es 
decir, estimar los beneficios 
netos que reciben los empren-
dimientos y negocios de las 
mujeres, tomando en cuenta 
el costo de producción, mano 
de obra, insumos de materia-
les, eficiencia de recursos, e 
impacto generado. Con ello, se 

debe validar si estos benefi-
cios responden a la inversión 
realizada y satisfacen sus 
expectativas. De manera com-
plementaria, se debe brindar 
asistencia técnica que priorice 
procesos de formalización, 
certificación de calidad y de 
comercio justo, inclusión y 
gestión financiera y de la bio-
diversidad, priorizando el cui-
dado del agua, suelo y recursos 
renovables que utilizan, ade-
más de la adecuada gestión de 
residuos.

• Más allá del tipo o nivel de par-
ticipación, ya sea como líderes, 
emprendedoras, trabajadoras 
o participantes de la cadena 
de valor, el uso desigual del 
tiempo y las labores de cuidado 
asignadas tradicionalmente a 
las mujeres actúan como barre-
ras para su plena participación 
en los negocios y emprendi-
mientos sostenibles. Por ello, 
es fundamental implementar 
políticas y programas que abor-
den estas limitaciones. Estos 
pueden incluir la provisión de 
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servicios de cuidado accesibles 
y asequibles, la promoción de 
la corresponsabilidad en las 
labores domésticas, así como 
el acceso a recursos, capacita-
ción y redes de apoyo que les 
permitan conciliar responsa-
bilidades, fortaleciendo así su 
autonomía económica y contri-
buyendo a la sostenibilidad de 
sus negocios.

• En este sentido, es importante 
identificar las propias concep-
tualizaciones de cuidados de 
las mujeres según territorio 
o pertenencia étnica; e iden-
tificar y reconocer las redes 
de cuidados existentes, su 
funcionamiento y efectividad. 
Asimismo, trabajar con los 
hombres es clave: cada in-
tervención debe contemplar 
procesos de sensibilización y 
fortalecimiento de capacida-
des dirigidos a nuevas mascu-
linidades, gestionar el enfoque 
de género como ventaja com-
petitiva, etc., con la finalidad 
de accionar la prevención y 
erradicar la violencia en estos 
espacios.

•• Se debe partir del análisis de 
la contribución de la econo-
mía del cuidado a la economía 

34 Género (bancomundial.org)

regional y nacional, conside-
rando el aporte de las mujeres 
al desarrollo sostenible. Por 
ejemplo, según estudios del 
Banco Mundial34, incorporar 
mujeres al mercado laboral 
incrementa los niveles de pro-
ductividad y competitividad, 
sobre todo en cadenas de va-
lor productivas y los procesos 
de innovación, entre otros, 
gracias a sus conocimientos 
tradicionales y los recursos de 
sus territorios. En este marco, 
es necesario conocer y analizar 
el desarrollo de la economía 
indígena y cómo desde ella se 
propone una lógica de funcio-
namiento y gestión de los ne-
gocios como parte del desarro-
llo sostenible de la Amazonía.

• En lo referente al fortaleci-
miento de capacidades, es ne-
cesario trabajar en estrategias 
que partan de un mejor enten-
dimiento de los procesos de 
gestación, implementación y 
sostenibilidad de los negocios 
y emprendimientos sosteni-
bles. Deben potenciar, además, 
las capacidades productivas y 
de gestión y negociación de las 
mujeres. Si bien la mayoría de 
ellas no tiene formación previa 
en gestión de empresas, es 

https://www.bancomundial.org/es/topic/gender/overview
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vital desarrollar capacidades 
que les permitan gestionar y 
escalar sus negocios, incluyen-
do temas financieros, comer-
ciales, de recursos humanos, 
logísticos, de innovación y ne-
gociación. 

• Garantizar los derechos de las 
mujeres exige avanzar en el 
goce de sus tres autonomías: 
económica, física y política; 
por ello, invertir en su empo-
deramiento económico desde 
los negocios sostenibles (opor-
tunidad) contribuye directa-
mente a la igualdad de género, 
la erradicación de la pobreza y 
de la violencia, y el crecimiento 
económico inclusivo. En ese 
sentido, se deben incorporar 
enfoques transversales que 
incluyan el género, entendido 
como la visión panorámica de 
la realidad de las mujeres en 
relación con el análisis de bre-
chas y desigualdades; la inter-
culturalidad, es decir, incorpo-
rar el análisis de la interacción 
de realidades culturales diver-
sas con barreras por discri-
minación, idioma, jerarquías 
organizacionales patriarcales, 
uso y acceso al territorio, entre 
otras; y la interseccionalidad, 
comprendida como el análisis 
de la interrelación de diver-
sidad de variables o factores 
sociales (género, etnia, ubica-
ción geográfica, pobreza, entre 
otros). 

• Para potenciar los negocios 
sostenibles liderados por  

mujeres y analizados en el 
diagnóstico, se requiere tra-
bajar en medidas afirmativas 
desde el diseño de iniciativas 
multisectoriales y en la sos-
tenibilidad de iniciativas ya 
existentes lideradas por acto-
res públicos y privados. Entre 
estas destacan Agroideas, 
que cuenta con fondos no re-
embolsables; Agrorural, que 
promueve negocios agrarios 
liderados por mujeres; Pro-
compite, que tiene programas 
de cofinanciamiento que pue-
den ser trabajados entre los 
emprendimientos y negocios, y 
los gobiernos locales; etc. 

• Otra iniciativa es Foncodes, 
que, mediante sus núcleos 
ejecutores, prioriza la inter-
vención en zonas de pobreza 
para cerrar brechas, a través 
del programa Mi Chacra Em-
prendedora. En ese sentido, 
es clave acompañar la inyec-
ción de capital con asistencia 
técnica que permita asegurar 
el impacto y retorno de la in-
versión a favor de las mujeres. 
Así, se puede trabajar en estos 
espacios para generar acciones 
afirmativas que les permitan 
ser beneficiadas por los pro-
gramas sociales del Estado.
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06. PRÓXIMOS PASOS
La información brindada en el diagnóstico, sobre todo la relacionada con 
los resultados presentados, ha permitido mediante su socialización con 
expertas y expertos en la materia identificar oportunidades para mejorar 
la situación de las mujeres en emprendimientos y negocios sostenibles, 
así como fortalecer la información recabada, como se presenta a conti-
nuación.

MEDIDAS ACCIONES

Contar con herramientas 
o instrumentos 
metodológicos que 
contribuyan a generar 
una línea de base 

	y Mapeo y articulación de oferta disponible en 
territorio (regiones donde se realizó el estudio)

	y Mapeo de necesidades y fortalecimiento de 
capacidades y asistencia técnica requeridos por 
grupo y cadenas de valor de los negocios sos-
tenibles

	y Mentorías a cargo de mujeres líderes (identifica-
das) del ámbito local que transmitan su conoci-
miento y gesten redes de mujeres líderes

Profundizar la 
investigación sobre los 
siguientes temas

	y Oferta financiera actual con enfoque de género 
e interseccional (que abarque la variable edad)

	y Relación entre inclusión financiera y tenencia de 
tierras

	y Relación de violencia y emprendimientos en las 
zonas de intervención

	y Características de las cadenas productivas pre-
dominantes que permitan mejorar o ajustar 
oferta de productos financieros

	y Profundizar la variable mujer rural e indígena en 
emprendimientos y negocios 

	y Análisis diferenciado por generación, en espe-
cial, las adultas mayores

	y Brechas de las productoras mujeres en el ejerci-
cio de su liderazgo en sus asociaciones, coope-
rativas y negocios 
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Articulación con 
iniciativas existentes

	y Cámaras de comercio regionales
	y Redes de mujeres empresarias y emprendedo-

ras regionales/locales 
	y Estrategia Nacional Mujer Emprendedora, Ruta 

Emprendedoras y Programa Aurora (MIMP) 
	y Estrategia de Emprendimiento Mujer Rural e 

Indígena y el Padrón de Productoras (Midagri).

Fortalecimiento del rol y 
sinergia público-privada 

	y Identificar iniciativas conjuntas que puedan 
promover el trabajo con los emprendimientos o 
negocios sostenibles para reducir brechas es-
tructurales 

Promoción de negocios 
sostenibles con enfoque 
de género (como parte 
del trabajo de difusión y 
articulación) 

	y Trabajar en el acceso a la certificación de co-
mercio justo desde una perspectiva de género

	y Campañas de difusión de información relevante 
para formalizar los negocios, acceder a créditos, 
recibir asistencia técnica, entre otros

Buenas prácticas 	y Identificar y difundir las buenas prácticas de 
los negocios sostenibles liderados por mujeres 
y donde participan estas —y que fueron anali-
zados en el diagnóstico— y generar pautas de 
acción.

Asimismo, se identificaron retos y necesidades para potenciar los nego-
cios sostenibles de mujeres en la Amazonía, considerando su diversidad 
y la del territorio, reconociendo la importancia de su intervención y los 
aportes en el uso y manejo sostenible de los recursos, la gestión del co-
nocimiento (cultural–tradicional), el manejo económico y la gestión para 
el desarrollo sostenible.
 

MEDIDAS ACCIONES
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Retos 	y Cierre de brechas (mencionadas a lo largo del 
documento y en la primera conclusión)

	y Identificar las necesidades de cuidado en el 
marco de la participación de las mujeres en em-
prendimientos o negocios sostenibles (énfasis 
en mujeres indígenas)

	y Articulación del sector público con el privado 
para el posicionamiento de los negocios soste-
nibles liderados por mujeres

Profundizar la 
investigación sobre 
los siguientes temas

	y Identificación y sistematización de negocios 
sostenibles liderados por mujeres o con parti-
cipación de estas según la ubicación geográfica 
en relación con los sistemas de mercados lo-
cales y regionales (de acuerdo con cadenas de 
valor, costos de producción, distancia al merca-
do, y otros)

	y Identificación de habilidades y competencias 
de las mujeres involucradas en las iniciativas de 
negocio según la cadena de valor

	y Factores de éxito y fracaso de los negocios sos-
tenibles (consolidados) liderados por mujeres en 
su diversidad

	y Participación de las mujeres en negocios y su 
relación con la violencia contra las mujeres

	y Aprovechamiento del conocimiento tradicional 
de los pueblos indígenas, en específico de las 
mujeres, y su vínculo con la economía del mer-
cado

	y Relación entre la economía indígena y la econo-
mía del mercado

	y Profundizar la variable mujer rural e indígena en 
emprendimientos y negocios 

	y Oferta financiera actual con enfoque de género 
e interseccional (que abarque la variable edad)

	y Relación entre inclusión financiera de las muje-
res y tenencia de tierras

	y Características de las cadenas productivas pre-
dominantes que permitan mejorar o ajustar 
oferta de productos financieros a favor de las 
mujeres

	y Brechas de las productoras mujeres en el ejerci-
cio de su liderazgo en sus asociaciones, coope-
rativas y negocios

 

MEDIDAS ACCIONES
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“Asegurar una transición verde justa 
pasa por colocar los cuidados y la 

sostenibilidad de la vida en el centro 
y acabar con el extractivismo del 

tiempo de trabajo no remunerado 
de las mujeres”.

Cecilia Alemany
Directora regional adjunta de la 

Dirección Regional para las Américas y 
el Caribe 
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MARCO NORMATIVO

EJE DE 
ANÁLISIS

AÑO INSTRUMENTO 
NORMATIVO

RELEVANCIA

Economía 
sostenible
(o circular)  
y verde

2002 Acuerdo Nacional En la política 19, se hace referencia al de-
sarrollo sostenible y la gestión ambiental, 
y se enfatiza la unión de las dimensiones 
económicas, sociales, ambientales, cultura-
les y de ordenamiento territorial que apun-
ten a un desarrollo sostenible del país.

2005 Ley General del 
Ambiente (Ley 
No. 28611)

Se defiende el derecho al desarrollo sos-
tenible del Perú y se refuerza la idea de la 
internalización de costos y la implemen-
tación de medidas eficaces y eficientes 
para impedir la degradación del ambiente. 
Además, se establecen instrumentos de 
gestión ambiental.

2009 Política Nacional 
del Ambiente

Se plantean la disminución de la fragilidad 
de los ecosistemas peruanos, la conserva-
ción de su biodiversidad y la recuperación 
de los servicios ecosistémicos. El objetivo 
es contribuir a la mejora en la calidad de 
vida de las personas.

2014 Estrategia Nacio-
nal de Diversidad 
Biológica 

Se orientan las acciones futuras para ge-
nerar beneficios ecológicos económicos y 
sociales para las presentes y futuras gene-
raciones.

2016 Lineamientos 
para el Creci-
miento Verde 

Se establecen 8 lineamientos basados en 
el enfoque de crecimiento verde, el cual es 
entendido como el impulso del crecimien-
to económico y el desarrollo, que, al mismo 
tiempo, garantiza que los activos naturales 
continúen proporcionando los recursos y 
servicios de la naturaleza sobre los que se 
puede cimentar el bienestar del país.

2016 Estrategia Na-
cional de Bioco-
mercio

Cuenta con un plan de acción al 2025 y 
formula siete ejes temáticos: i) políticas y 
marco normativo para la promoción e im-
plementación del biocomercio; ii) institu-
cionalidad relacionada con el biocomercio; 
iii) desarrollo de oferta; iv) investigación, 
desarrollo e innovación; v) desarrollo de 
mercados; vi) gestión del conocimiento y 
vii) monitoreo y evaluación. 
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Cambio  
climático

2016 Estrategia Nacio-
nal sobre Bosques 
y Cambio Climá-
tico

Se resalta la importancia de la transición 
hacia el crecimiento verde para evitar que 
la producción de recursos maderables y 
no maderables disminuyan las reservas de 
carbono.

2018 Ley Marco de 
Cambio Climático 
(Ley No 30754)

Se norma la promoción de la inversión 
pública y privada para fomentar la imple-
mentación de las medidas de interés nacio-
nal, de mitigación y adaptación al cambio 
climático. En su reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 013-2019-MINAM, se 
contempla la participación del sector priva-
do en el financiamiento de estas medidas, 
así como la promoción de la inversión 
privada sostenible mediante asociaciones 
público-privadas.

Competiti-
vidad y pro-
ductividad

2019 Visión del Perú al 
2050 

Se establecen algunos parámetros ne-
cesarios para generar el desarrollo de un 
crecimiento verde, que involucre al ámbito 
económico, las necesidades sociales y el 
cuidado del medio ambiente.

2019 Política Nacional 
de Competitividad 
y Productividad

Se articulan las distintas iniciativas de la 
sociedad para mejorar la competitividad y 
productividad del país (MEF, 2019). El ob-
jetivo 9 de la política está destinado a la 
promoción de la sostenibilidad ambiental 
en el ámbito económico.

2020 Ley de Sociedad 
de Beneficio e 
Interés Colectivo- 
Ley BIC (Ley N.° 
31072)

Se incluye a las sociedades BIC dentro del 
ordenamiento jurídico peruano. De acuerdo 
al artículo 3 de la Ley, se sostiene que el 
objetivo de la “actividad económica” de la 
Sociedad BIC debe ser generar un “impacto 
positivo” hacia la “consecución del propósi-
to de beneficio social y ambiental”. Este es 
un tipo de sociedad de naturaleza híbrida: 
lucrativa y no lucrativa. Podrán acogerse 
a esta ley las empresas constituidas o que 
estén por constituirse.

2023 Decreto Supremo 
- Líneas priori-
tarias del Sector 
Producción “Perú 
Produce”

Se orientan a fomentar la competitividad 
y productividad empresarial en las micro y 
pequeñas empresas (mype), cooperativas, 
asociaciones y otras formas de organiza-
ción empresarial del subsector Mype e In-
dustria y del subsector Pesca y Acuicultura.
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EJE DE 
ANÁLISIS
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NORMATIVO
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Igualdad de 
género

2019 Política Nacional 
de Igualdad de 
Género

Se busca mejorar la eficacia y calidad de 
la actuación de las entidades de la admi-
nistración pública, en todos los niveles 
de gobierno, para garantizar los derechos 
humanos de las mujeres en igualdad y 
sin discriminación. A través del OP4 de la 
política, se busca garantizar el ejercicio de 
los derechos económicos y sociales de las 
mujeres.

2022 Estrategia Na-
cional Mujer Em-
prendedora

Se promueve la participación plena y a 
todo nivel de la actividad económica de 
las mujeres que lideran emprendimientos, 
empresas y asociaciones empresariales, 
para contribuir al logro de una reactivación 
económica con igualdad, inclusión y soste-
nibilidad en el país.

2022 Estrategia de 
Emprendimiento 
de la Mujer Rural e 
Indígena

Se permite el otorgamiento de subven-
ciones a favor de las mujeres productoras 
rurales e indígenas, organizadas para finan-
ciar emprendimientos en materia agrícola, 
forestal, pecuaria y artesanal.

2021 Ley de Promoción 
del Empodera-
miento de las 
Mujeres Rurales e 
Indígenas (Ley N.° 
31168)

Se fortalecen, a través de acciones afirma-
tivas, el empoderamiento, la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo integral de las 
mujeres rurales e indígenas. Se potencian 
su autonomía económica, cultural, social, 
a través de la capacitación y el financia-
miento productivo. Se compromete a los 
ministerios de Midagri, Produce y el Midis  a 
remitir informes anuales al Congreso de la 
República.

2016 Plan de Acción de 
Género y Cambio 
Climático

Se busca orientar la acción del sector públi-
co para que, en el marco de sus competen-
cias vinculadas con la mitigación y adap-
tación al cambio climático, contribuya a la 
igualdad entre los hombres y las mujeres.

Intercultura-
lidad

2015 Política Nacional 
para la Trans-
versalización del 
Enfoque Intercul-
tural 

Se busca orientar y articular la acción del 
Estado para garantizar el ejercicio de los 
derechos de la población culturalmente di-
versa del país, prioritariamente de los pue-
blos Indígenas y la población afroperuana. 
Se promueve un Estado que opera con 
pertinencia cultural y contribuye, así, a la 
eliminación de la discriminación, el respeto 
por las diferencias culturales, la inclusión 
social y la integración nacional.
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