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Informes Especiales 
COVID-19

Pactos políticos y sociales para la igualdad y el 
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe 
en la recuperación pos-COVID-19

Available in English

La autonomía económica de las mujeres en la 
recuperación sostenible y con igualdad

Available in English

Financiamiento para el desarrollo en la era de la 
pandemia de COVID-19 y después

Available in English

No 8 
Octubre 2020

19 p.

No 9 
Febrero 2021

15 p.

No 10 
Marzo 2021

20 p.

Para hacer frente a la crisis sanitaria, cuya duración 
ha sido mayor de lo que se había previsto, y a 
sus graves efectos económicos y sociales, se 
necesitarán pactos políticos y sociales que se 
construyan con la participación de una amplia 
variedad de actores, que permitan universalizar la 
protección social y la salud.

ver publicación

La pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) golpeó a América Latina y el Caribe en un 
contexto de bajo crecimiento económico y aumento 
de la pobreza y las desigualdades. Se prevé que 
los efectos económicos y sociales de la pandemia 
repercutirán de forma significativa en la autonomía 
de las mujeres. 

ver publicación

En 2020, América Latina y el Caribe se enfrentó a la 
peor crisis de la que se tenga constancia y a la mayor 
contracción económica del mundo en desarrollo 
(el PIB y la inversión se redujeron un 7,7% y un 20%, 
respectivamente). Los datos disponibles también 
muestran que la caída de la inversión respecto de la 
del PIB fue mayor en América Latina y el Caribe que 
en otras regiones en desarrollo.

ver publicación

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46102-pactos-politicos-sociales-la-igualdad-desarrollo-sostenible-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamiento-desarrollo-la-era-la-pandemia-covid-19-despues
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Enfrentar los efectos 
cada vez mayores 
del COVID-19 para 
una reactivación con 
igualdad: nuevas 
proyecciones

Available in English

Sectores y empresas 
frente al COVID-19: 
emergencia y 
reactivación

Available in English

No 5 
Julio 2020 
24 p.

No 6 
Agosto 2020 
24 p.

No 7 
Agosto 2020 
27 p.

No 3 
Mayo 2020 
22 p.

Los efectos del 
COVID-19 en el 
comercio internacional 
y la logística

Available in English

Universalizar el  
acceso a las 
tecnologías digitales 
para enfrentar los 
efectos del COVID-19

Available in English

El desafío social en 
tiempos del COVID-19

Available in English

Dimensionar los 
efectos del  
COVID-19 para pensar 
en la reactivación

Available in English

Informes Especiales 
COVID-19

No 4 
Julio 2020 
24 p.

No 2 
Abril 2020 
21 p.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45877-efectos-covid-19-comercio-internacional-la-logistica
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45527-desafio-social-tiempos-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45782-enfrentar-efectos-cada-vez-mayores-covid-19-reactivacion-igualdad-nuevas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
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Continuidad del levantamiento de las encuestas 
de hogares tras la coyuntura de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)

Available in English

En el contexto de la pandemia mundial de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
está elaborando una serie de publicaciones cortas 
con recomendaciones de política relevantes para 
este período.

ver publicación

Desafíos para la protección de las personas 
mayores y sus derechos frente a la pandemia 
de COVID-19

Available in English

La crisis sanitaria y económica, sin precedentes 
en los últimos 100 años, que sobrevino con el 
surgimiento del nuevo coronavirus y la enfermedad 
de COVID-19 ha puesto las desigualdades 
socioeconómicas y de acceso a los servicios de 
salud y protección social aún más en evidencia.

ver publicación

1

I N FO R M E S  COVID-19

Personas con discapacidad y sus 
derechos frente a la pandemia de 
COVID-19: que nadie se quede atrás

Introducción1

Desde marzo de 2020, en América Latina y el Caribe se viene enfrentando una crisis 
sanitaria, social y económica debida a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Esta 
crisis ha profundizado las desigualdades que ya había en los países, ha revelado hasta 
qué punto están excluidos los grupos más vulnerables de la población y ha visibilizado 
la urgencia de incluir a las personas con discapacidad en las medidas de política pública 
que se tomen a corto, mediano y largo plazo (CEPAL, 2020a y 2020b; CEPAL/OPS, 2020). 

En la región hay alrededor de 70 millones de personas con discapacidad: ellas constituyen 
uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre las más 
afectadas por esta pandemia. Antes de esta crisis sanitaria, las personas con discapacidad 
ya tenían menos probabilidades de participar en la comunidad y de acceder a la atención 
sanitaria, la educación y el empleo. Una proporción importante de ellas vive en la pobreza, 
está expuesta a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas que el resto de la 
población, y se encuentra entre los grupos más marginados de las comunidades cuando 
estas se enfrentan a una crisis. 

Las personas con discapacidad resultan más afectadas debido a las barreras actitudinales, 
institucionales y del entorno, que se reproducen en la respuesta al COVID-19. Además, 
muchas personas con discapacidad tienen afecciones de salud preexistentes que las 
hacen más susceptibles de contraer el virus y de tener síntomas más graves al infectarse, 
lo que conduce a tasas elevadas de mortalidad. 

En este contexto, se debe reforzar el mensaje internacional hacia los Estados para que 
todas las acciones que atañen a las personas con discapacidad se lleven a cabo desde el 
enfoque de los derechos, a fin de asegurar que nadie se quede atrás, ni tampoco fuera de 
las estrategias de mediano y largo plazo pospandemia. Se debe fortalecer la protección 
de los derechos de estas personas, considerando la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo. En esos instrumentos se coloca a las personas 
con discapacidad en el centro, y se entiende que estas son sujetos de derechos que 
deben participar en todas las etapas de las medidas que toman los Estados, desde la 
planificación y la implementación hasta la rendición de cuentas.

La información estadística actualizada sobre las personas con discapacidad escasea en 
la región, más aún cuando se requiere información asociada a cómo ha evolucionado 
el COVID-19 en este grupo de población. No se cuenta con datos desagregados por 
discapacidad, lo que dificulta los análisis y la toma de decisiones durante esta crisis y en 
las instancias posteriores de reactivación.

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 30 de septiembre de 2020.

Introducción
A. Instrumentos internacionales en 

que se protegen los derechos de 
las personas con discapacidad  
en situaciones de riesgo 
humanitario

B. Panorama sociodemográfico de 
las personas con discapacidad 
en América Latina y el Caribe  
antes de la pandemia

C. Recomendaciones sobre las 
acciones de política pública

Bibliografía
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Diciembre de 2020

I N FO R M E S  COVID-19

Continuidad del levantamiento  
de las encuestas de hogares tras  
la coyuntura de la enfermedad  
por coronavirus (COVID-19)

Resumen
En el contexto de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) está elaborando una serie 
de publicaciones cortas con recomendaciones de política relevantes para este período. 
En la presente nota, la tercera referente al levantamiento de las encuestas de hogares, 
se plantean diversas consideraciones para la continuidad de este tipo de instrumentos 
estadísticos, en un escenario en el que empiezan a levantarse en la región las restricciones 
a la movilidad impuestas para contener el avance de la pandemia. 

Introducción1

En el contexto de la pandemia de COVID-19, la mayoría de los países de América Latina 
y el Caribe adoptaron medidas para restringir la movilidad de los ciudadanos. Estas 
restricciones impidieron la aplicación presencial de las encuestas de hogares y llevaron, 
en algunos casos, a suspender los levantamientos y, en otros, a continuar la realización 
de encuestas por vía telefónica. 

El cambio de modalidad de recolección de datos de un levantamiento presencial a uno 
telefónico, que fue necesario para dar continuidad a la producción de estadísticas sobre 
el empleo y los ingresos, particularmente importantes en el contexto de la pandemia, 
implicó nuevos desafíos para las oficinas nacionales de estadística y otros organismos 
públicos encargados de la realización de las encuestas. Estos desafíos fueron compartidos 
y analizados en diversos seminarios virtuales enmarcados en el trabajo de la Red de 
Transmisión del Conocimiento de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como en la XIX Reunión del 
Comité Ejecutivo de la Conferencia (véase CEPAL, 2020a y 2020b).

La División de Estadísticas de la CEPAL planteó además algunas recomendaciones para 
garantizar la calidad de las estadísticas ante el cambio en la metodología de la recolección 
y ha brindado asistencia técnica a varios países para su implementación (véase CEPAL, 
2020c y 2020d). En estas se prestó especial atención a las propiedades inherentes a la 
estrategia de muestreo, definida como la dupla conformada por el diseño de muestreo 
de las encuestas y los procedimientos de estimación utilizados para realizar la inferencia 
a partir de los datos recolectados. En general, se recomendó:

 ● Basar la publicación de las estadísticas oficiales provenientes de las encuestas de 
hogares en la selección probabilística de la muestra y no en modelos predictivos.

 ● Conformar un panel de seguimiento probabilístico, basado en los meses de recolección 
presencial más recientes, para realizar encuestas de forma telefónica, manteniendo 
como población de referencia la contenida en el marco de muestreo maestro de la 
oficina nacional de estadística.

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 31 de octubre de 2020.
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Desafíos para la protección de las 
personas mayores y sus derechos 
frente a la pandemia de COVID-19

Introducción1

La crisis sanitaria y económica, sin precedentes en los últimos 100 años, que sobrevino 
con el surgimiento del nuevo coronavirus y la enfermedad de COVID-19 ha puesto las 
desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social aún 
más en evidencia, además de plantear desafíos socioeconómicos y exponer a los grupos más 
vulnerables de la población a riesgos y adversidades más graves de los que ya enfrentaban. 

Entre los grupos más vulnerables, que sufren consecuencias directas de la pandemia 
en su calidad de vida y enfrentan desafíos respecto del cumplimiento de sus derechos, 
están las personas mayores. Las evidencias científicas sobre la evolución de la pandemia 
y los factores de riesgo vinculados al COVID-19 han mostrado que las personas de todas 
las edades corren riesgo de contraer la enfermedad por el SARS-CoV-2. Sin embargo, 
las personas mayores, en particular las de 80 años y más, tienen más probabilidades 
de presentar síntomas graves, un agravamiento del cuadro clínico y morir (OMS, 2020a; 
Naciones Unidas, 2020b). Los estudios también han dejado claro que la preexistencia 
de enfermedades crónicas y degenerativas constituye otro factor de riesgo asociado a la 
probabilidad de agravamiento y mortalidad por COVID-19 (OMS, 2020a), y es bien sabido 
que estas comorbilidades son más frecuentes entre las personas mayores. 

De ahí la importancia de la protección de los derechos de las personas mayores en este 
contexto de crisis sanitaria, que deben desplegarse en dos ámbitos: por una parte, el 
derecho a la salud, que debe ser para todos, sin discriminación por edad, y, por la otra, el 
derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez. 

Con relación a la estructura etaria, el proceso de envejecimiento poblacional de los países de 
América Latina y el Caribe es heterogéneo, y muestra avances e intensidades diferentes. El 
proceso de envejecimiento en la región aún está lejos del observado en Europa y en países 
desarrollados, donde la estructura etaria envejecida y el patrón de contagios concentrado 
en este grupo fueron decisivos para la alta mortalidad registrada en un período corto de 
tiempo. De hecho, aunque la estructura etaria de la región tiende a envejecer, actualmente 
el 13% de la población son personas de 60 años y más, cifra muy inferior al 25% o más de 
varios países europeos. Además, la región presenta una diversidad de situaciones, con 
países en etapas avanzadas o muy avanzadas del proceso, y otros que aún se encuentran 
en una trayectoria incipiente de envejecimiento (Naciones Unidas, 2019a). 

Entretanto, los países con menor porcentaje de personas mayores son, en general, los más 
rezagados en materia de desarrollo social y económico, y exhiben riesgos estructurales 
graves. Estos países suelen dedicar menos recursos a la atención sanitaria, tienen sistemas 
de salud que aún se encuentran en etapa de organización, disponen de experiencia limitada 

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 31 de agosto de 2020. 

Enero 2021
36 p.

Diciembre 2020
7 p.

Diciembre 2020
35 p.

Informes COVID-19

Personas con discapacidad y sus derechos 
frente a la pandemia de COVID-19: que nadie 
se quede atrás

Available in English

se ofrece un diagnóstico de la situación de las 
personas con discapacidad frente al impacto que 
el COVID-19 podría tener en ellas, tomando en 
consideración la estructura por edad y sexo, las 
afecciones de salud y los tipos de discapacidad 
que tienen.

ver publicación

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_232
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