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Como Sede AICS de La Habana, creemos que la promoción de la 
igualdad de género es un componente fundamental para el desa-

-
cipio en todas las iniciativas que promovemos en Cuba.

la metodología de la Sede AICS de La Habana, favoreciendo una 
mayor integración de la perspectiva de género en cada etapa de 
la vida de los proyectos, mediante la inclusión y adopción de mé-

aprendidas del programa Más Café. Espero que este documento 
permita promover y crear oportunidades de diálogo y confronta-
ción recíproca, sobre las temáticas que concierne la igualdad de 

Antonio Festa

Director de la Agencia Italiana de Cooperación 
para el Desarrollo (AICS) Sede de La Habana
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ACRÓNIMOS

AICS Agencia Italiana de Cooperación para el Desa-
rrollo

ANPP Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba

CEDAW Convención sobre la Eliminación de toda forma 

CENESEX Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe

CPEM

FMC

GAP Plan de Acción sobre el Género

GBV Violencia de Género

GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares

GEWE Igualdad de Género y Empoderamiento de la 

GRB Gender-responsive budgeting

M&E Monitoreo y Evaluación

OCSE -
llo Económico
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OSC

PND Plan Nacional de Desarrollo

POG Plan Operativo General

RUV Registro Único de las Víctimas

SADD Datos desagregados por sexo y edad

SDG

STG-GRUC Subgrupo Temático de Género del Grupo de 
Cooperantes

SWOT -

UE Unión Europea

UNWOMEN Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 

VAWG

WPS
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1. INTRODUCCIÓN

Las diferencias de género se encuentran profundamente marca-

la atención médica-sanitaria, son víctimas de la violencia y tienen 
poca representación en todos los procesos de toma de decisio-
nes. En las últimas décadas, las Naciones Unidas, la Unión Eu-

-

políticas de cooperación para el desarrollo. Gracias a lo cual, en 
1998, se publicó la segunda versión de las “Directrices para la 

-
pectiva de género en las políticas de cooperación al desarrollo” 
(las primeras directrices de género se remontan a 1988). Este 

-

de la labor de la Sede de la AICS de La Habana en Cuba, en los 

-
-

económico y productivo. Entre estas acciones se encuentra la 
-

Programación de esta Sede.
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-
que que tenga en cuenta la temática del género en las iniciati-
vas de cooperación para el desarrollo emprendidas por la Sede 
de la AICS de La Habana. Es un paso importante para asegurar 
que todo el personal de la AICS y nuestros colaboradores estén 

-

labor cotidiana y en todas las etapas del ciclo del proyecto. De 
-

das las acciones llevadas a cabo por esta Sede de la AICS, des-

la evaluación.

-

-

social. En este sentido, la AICS de La Habana considera que la 
-

considera que el reconocimiento y la consideración delos dife-

-
mento fundamental para la plena comprensión del contexto en 

A. ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?

-

así como a las respectivas contrapartes, a los colaboradores de 
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B. ¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO?

-
pítulo 1 abarca el panorama sobre diversos aspectos vinculados 
al género en el contexto cubano; el capítulo 2 ofrece un breve 

del enfoque de género transversal en todas las fases del ciclo del 
-

del enfoque de género en las iniciativas promovidas por la AICS 
de La Habana. El capítulo 4 se concentra en las prospectivas 
relacionadas con el compromiso de la AICS de La Habana en las 

-
-

nados al género. El capítulo 5, trata la Estrategia de genero del 
Programa Más Café III.

C. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?

- Proporcionar orientación concreta sobre cómo integrar la 
temática de género en todas las iniciativas de cooperación 
de la AICS en Cuba, en todas las etapas del ciclo del pro-
yecto;

la labor de esta Sede de la AICS en la contribución a la 

- Proporcionar al personal de la Sede de la AICS en Cuba 
directrices sistemáticas aplicables a los procesos de plani-

D. GLOSARIO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO [2]

Empoderamiento
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-
ciones, el aumento del acceso a los recursos y el control sobre 
ellos, y las acciones para transformar las estructuras e institucio-

entre los géneros. Esto implica que, para estar empoderadas, no 
sólo deben tener la misma capacidad (como la educación y la 
salud) y el mismo acceso a los recursos y oportunidades (como 
la tierra y el empleo), sino que también deben tener la posibilidad 

-
nidades para tomar decisiones estratégicas. La participación de 

-

Gender-basedViolence (GBV) – (Violencia de Género)

La violencia de género es un término general para describir cual-

persona y se basa en las diferencias (de género) atribuidas so-

culturas, los países y las regiones. Hay diferentes tipos de vio-
lencia de género, como la física, verbal, sexual, psicológica y so-
cio-económica.

Brecha de género - (Gender Gap)

géneros”. Sin embargo, las diferencias entre los géneros están 

-
ce de disparidad entre los géneros: participación y oportunidades 
económicas, salud y supervivencia, empoderamiento político y ni-
vel educativo.
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Gender-neutral, Gender-sensitive and Gender-transformative - 
(Neutral hacia los temas de género, sensible a los temas de 
género y transformativo de los temas de género)

-

proyectos, programas y políticas de desarrollo para que:

-

consideraciones de género en ninguna etapa del ciclo de 
los proyectos (Gender-neutral);

- Se pretenda solucionar las desigualdades de género exis-
tentes. Se utilicen intencionadamente las consideraciones 

niñas y valorando sus perspectivas y experiencias (Gen-
der-sensitive);

- Se consideren las desigualdades de género y se traten de 
-
-

formative).

Gender-responsive budgeting

La presupuestación con perspectiva de género o GRB no es un 
-

para apoyar la redistribución de las partidas presupuestarias 
-

Género

y características que una sociedad considera apropiados para 
-
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-

lo que respecta a las responsabilidades asignadas, las activida-
-

mos y las oportunidades de adopción de decisiones. El género 
forma parte del contexto sociocultural más amplio, al igual que 
otros criterios como la clase social, la etnia, la orientación sexual, 
la edad, la fe religiosa, etc.

GEWE

español como “Igualdad de género y empoderamiento de la Mu-

Transversalización del enfoque de género (Gender mainstrea-
ming)

La incorporación de la perspectiva de género es el enfoque elegido 
por el Sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional 

-

-

-

la formulación, aplicación, monitoreo y evaluación de las políticas y 
-

Igualdad de género

-
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-

igualdad de género implica que se tengan en cuenta los intereses, 
-
-
-

-
nos y un requisito previo e indicador del desarrollo sostenible cen-
trado en las personas. A partir de la Conferencia de las Naciones 

el término “igualdad de género”, en lugar de “equidad”; puesto que 
el segundo término denotaría un elemento de interpretación de la 

Violence Against Women and Girls (VAWG) – (Violencia contra 
las mujeres y las niñas)

Todo acto de violencia basada en el género que cause daño o 
-

privación arbitraria de libertad, tanto en la vida privada como en 

- Violencia física, sexual y psicológica que se desarrolla en el 

mutilación genital femenina, la violencia relacionada con la 

la violencia conyugal;

- La violencia física, sexual y psicológica que se produce en 
la comunidad, incluidos los abusos sexuales, el acoso se-
xual en los espacios públicos, el abuso sexual y la intimi-

-
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- Violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada 
por el Estado, dondequiera que ocurra 

E. EL CONTEXTO CUBANO

Cuba cuenta con un marco normativo y político en materia de 
-

crito las principales convenciones y tratados en la materia, como 

de Montevideo de 2016 impulsada por la CEPAL.

-

- EDUCACIÓN Y EMPLEO

En cuanto a la educación, no existen diferencias sustanciales en-
tre niñas y niños (11,8 años de escolaridad media para las niñas 

-

-
-
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- PARTICIPACIÓN POLÍTICA

nivel municipal, provincial y nacional (poder legislativo) con resul-

composición de la ANPP (Asamblea Nacional del Poder Popular) 

- DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y VIO-
LENCIA DE GÉNERO

-

-

pública y las instituciones destacan la importancia de la preven-
ción, en cuyo favor se concentran la mayoría de las iniciativas 

-

del área de América Latina y el Caribe (62 nacimientos por mil 

- MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE GÉNERO

Federación de Mujeres Cubanas (FMC): la principal institución 
-

tado y de Ministros, y que tiene un papel activo en la Comisión de 
-
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CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual): institución 
que se ocupa de la educación y la investigación en el campo de la 

Delegación de la Unión Europea: desde 2019, en el marco de 

-
-

comunes, entre ellos el Plan de Acción de Género (GAP).

- LEYES Y DECRETOS

Se puede mencionar entre las Leyes y Decretos últimamente 
aprobados, la puesta en vigor en Cuba por Decreto Presidencial 

-

sentir y la voluntad política del Estado cubano y constituye la pie-
dra angular en el desarrollo de políticas a favor de las féminas, al 
tiempo que da continuidad al avance y desarrollo de la igualdad 
de género en el país. Se encuentra alineado con la Agenda 2030 

Constitución de la República de Cuba y el Plan Nacional de Desa-
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2. GÉNERO EN EL MARCO 
REGLAMENTARIO Y POLÍTICO

- COMPROMISO DE LA AICS

El compromiso de la AICS a favor de la igualdad de género y la 

que contiene la nueva “Disciplina de Cooperación Internacional 
-

texto de las Directrices de la AICS sobre Género.

• Asegurar la transversalidad de género a nivel de documen-

- GENDER POLICY MARKER OCSE-DAC

-

la igualdad de género: 

NOT TARGETED (Puntuación 0): -
-

ción a la igualdad de género.

SIGNIFICANT (Puntuación 1): La igualdad de género es un ob-

PRINCIPAL (Puntuación 2):
-
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-AGENDA 2030 Y ODS 5

Leave no onebehind. 

enfoque de doble vía:

a la promoción de la igualdad de género, articulado en 
9 metas que orientan la acción sobre las diferentes di-
mensiones de la discriminación de género: violencia, par-

reproductivos.

-
terseccional.

- AGENDA DE PAZ Y SEGURIDAD DE LAS MUJERES

-

de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 31 de octubre 

-

La Agenda MPS se basa en cuatro pilares:

• Prevención

• Participación

• Protección

• Rescate y recuperación
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- GENDERACTION PLAN

acción sobre igualdad de género 2016-2020», que representa el 
nuevo marco de referencia de la política de la Unión Europea en 

El GAP II constituye el marco de acción para las actividades de la 
UE y de los Estados Miembros en terceros países, en particular 
en los países en desarrollo, incluidas las situaciones de fragili-

de:

3 Prioridades temáticas:

-

1 Prioridad transversal:

de los compromisos de la UE.

-
mentos de implementación del GAP a nivel nacional.

GAP II CUBA

Cooperación de la Delegación y con el aporte fundamental de la 
-

partido entre la UE y los Estados miembros. 
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3. INTEGRANDO EL GÉNERO 
EN LAS INICIATIVAS DE 

COOPERACIÓN AICS EN CUBA

TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO EN LOS PRO-
YECTOS DE COOPERACIÓN

proceso y estrategia integral para lograr una mayor igualdad en-

iniciativas para promover la igualdad de género y combatir la dis-
criminación.

Además del Capítulo 4 y para cada fase del ciclo del proyecto, 

-

y evaluación de las iniciativas AICS La Habana. Se recomienda 
que se utilicen a través de un doble enfoque. En primer lugar, 

la consideración e integración de las cuestiones de género. En 

-
dos faltantes.



24

FORMULACIÓN

Recopilación de 
datos desglosa-
dos por sexo y 

edad

Análisis del con-
texto,políticas y 

leyes que inciden 

barreras y opor-
tunidades para 

un proyecto que 
integre de ma-

nera transversal 
consideraciones 

de género en 
cada componente

EJECUCIÓN Y 
MONITOREO

Implementación 
de las acciones 
previstas para 

promover la igual-
dad de género

Participación de 
todas las partes 

interesadas, 
incluidos los 

miembros de la 
comunidad bene-

Monitoreo sen-
sible al género, 

desglosados 
por sexo y edad, 
a través de un 

enfoque inclusivo 
y culturalmente 

apropiado.

EVALUACIÓN

Evaluación de re-
sultados a través 
de datos desglo-
sados por sexo y 
edad e indicado-
res sensibles al 

género

Compartir las 
lecciones aprendi-
das con todas las 
partes interesa-

das y en las redes 
de gestión del 
conocimiento.

Ilustración 1: Incorporación de la perspecti-
va de género a lo largo del ciclo del proyecto
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A. FORMULACIÓN

describen los métodos de implementación y la asignación de re-
-

rrollo de la fase de formulación de proyectos de cooperación de 

indicaciones que se detallan a continuación.

- EL ANÁLISIS DE GÉNERO

El primer paso de la fase de formulación, o sea la base del pro-

a determinar áreas y estrategias de intervención. El análisis de 
género es un método sistemático para examinar las necesida-

-

desigualdades y la discriminación por género y las oportunidades 
que se presentan para promover su proceso de emancipación 

-
rio considerar cinco áreas fundamentales vinculadas al contexto 

-
sabilidades entre géneros, las diferencias de género en el acceso 

-
-

te el diferente impacto de las políticas, leyes e instituciones en la 

- ¿CÓMO INFLUYE EL ANÁLISIS DE GÉNERO EN EL 
DISEÑO DE UNA INICIATIVA?

EJEMPLO 1: PARTICIPACIÓN

Los roles y responsabilidades de género pueden dar lugar a des-
igualdades en el acceso a los recursos y las posibilidades de mo-
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podría revelar que, en una comunidad de la Sierra Maestra en 

cuidado. Durante la fase de implementación de la iniciativa, para 
asegurar la participación real y activa de todos los miembros de 

-
pacidad - es importante tener en cuenta las diferencias de mo-
vilidad encontradas durante el análisis de género. Por tanto, las 

-

económicas, productivas) de la comunidad de destino;

• Recopilar datos desagregados por sexo y edad (SADD), con 

comunidad de destino y de las relaciones sociales que la 
distinguen;

-

de interés del proyecto. Para ello, es útil implementar el 
-

- ¿CÓMO SE DESARROLLA UN ANÁLISIS DE GÉNE-
RO?

-
sivo, sensible al género y culturalmente apropiado, se sugiere:
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• Promover, durante la recopilación de los SADD, la participa-

estrategias que fomenten la comparación y permitan a los 
entrevistados compartir libremente su testimonio. Por lo 

todos los miembros de la comunidad sean entrevistados 
primero en una sola sesión plenaria y luego en reuniones 

-
te en formular preguntas abiertas. Esto permite que los par-
ticipantes respondan libremente y que los entrevistadores 
registren diferentes puntos de vista;

-

un experto en género;
• Involucrar a los actores clave (OSC, agencias gubernamen-

-
-

les para la implementación del análisis de género.

- ASPECTOS CLAVES QUE DEBE INCLUIR EL ANÁLI-
SIS DE GÉNERO

• La encuesta de políticas de género a nivel de país y en el 
sector de intervención;

país y en el sector de intervención

el uso de los SADD;
-

des existentes para el empoderamiento económico, social 

discapacidad.
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- TIPOS DE INDICADORES CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

de indicadores de resultados sensibles al género. El valor indica-

-

-

género.

cooperativas agrícolas productoras de café en el Oriente de Cuba. 

en un contexto o actividad determinada: el valor 1 indica igual-

de una cooperativa agrícola productora de café en el Oriente de 

misma cooperativa cafetera en el Oriente de Cuba. Línea de base: 
ingreso semanal promedio de las agricultoras en comparación con 

-

-
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- LA FORMULACIÓN DE UN PLAN DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN SENSIBLE AL GÉNERO

La fase de formulación debe incluir el desarrollo de un plan de 
monitoreo y evaluación (M&E) que incluya medir el impacto de la 
iniciativa en la igualdad de género.

recolección, análisis y evalua-
ción de datos y de estudios 

sectoriales sobre cuestiones 
de género en el presupuesto 

del proyecto

los SADD. Estos deben reco-
pilarse durante el análisis de 
género y usarse como línea 

de base para compararlos con 
los datos recopilados durante 

la fase de monitoreo;

plan de M&E; de recopilación 
de datos que tengan en cuen-
ta cualquier tema sensible re-
lacionado con las diferencias 
de género y la cultura local.

Indicar claramente entre los 

medición del impacto de las 

Establecer un grupo de tra-

-
tentes e informados sobre 

cuestiones de género;

Incluir indicadores sensibles al 
género en el plan de M&E;
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- GENDER-RESPONSIVE BUDGETING (GRB)

través de una perspectiva de género, también denominada “gen-
der-responsive budgeting”. Es una evaluación de los recursos 
disponibles que incorpora una perspectiva de género en todos 
los niveles del proceso presupuestario y reestructura ingresos 

de recursos en función de las necesidades e intereses de género, 
lo que no siempre implica una distribución equitativa de recursos 

-
bres, niñas y niños?”.

- CUESTIONARIO FORMULACIÓN

PREGUNTA SI NO 
OBSERVA-
CIONES 

RECOPILACIÓN DE DATOS

1.1 ¿Los datos disponibles sobre el 
grupo destinatario del proyectoestán 
desglosados por sexo y edad (SADD)?

1.2 ¿Se consideran las diferencias 
de género dentro de las actividades y 
áreas de interés del proyecto?

1.3 -

-
to?
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1.4 ¿Se toman en consideración las 
-

-
-

bres, especialmente de diferentes 
grupos sociales, étnicos, económicos 
o de edad?

1.5 ¿El proyecto incluye un análisis 
de políticas de género a nivel de país 
y sector de intervención? ¿El análisis 

-

de las políticas de género?

TEMAS Y ÁREAS PRIORITARIAS

1.6 ¿El proyecto incluye una estrate-
gia clara para el desarrollo de com-
ponentes y actividades de género y 
cómo implementarlos? ¿La estrategia 
contempla la participación de actores 
clave a diferentes niveles y la creación 
de partenariados?

1.7 ¿La estrategia del proyecto abordó 

-
rables sobre la base de un análisis de 

niñas, o también prevé su mayor parti-
cipación y empoderamiento, para que 
puedan superar las limitaciones y ba-
rreras impuestas por la sociedad?
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1.8 ¿El proyecto promueve estrate-
gias dirigidas a incrementar la igual-
dad de género y el empoderamiento 

(económico, productivo, toma de de-
cisiones)?

1.9 ¿Tiene el proyecto el potencial de 
contribuir a la igualdad de género y 

-
vo de País de la AICS, las prioridades 
del GAP, los ODS y las políticas nacio-
nales sobre género?

OBJETIVO GENERAL

1.10 -
paciones prioritarias, tanto prácticas 
como estratégicas, y a las necesida-

niños resaltadas a través de los resul-
tados del análisis de género?

1.11 -

erradicación de creencias, actitudes, 

de género?

OBJETIVO ESPECÍFICO

1.12 -
-
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RESULTADOS

1.13 -

dentro de cada resultado?

ACTIVIDADES

1.14 ¿Las actividades están diseña-
das para promover la igualdad de gé-
nero? ¿Aumentarán las actividades, 
la participación y el poder de decisión 

-
sonas con discapacidad?

1.15
para abordar las desigualdades de 
género existentes o la violencia con-

1.16 ¿Existen actividades que fo-
menten el compromiso y la acción de 

de género?

1.17 ¿Existen actividades para dar 

MONITOREO Y EVALUACIÓN

1.18 ¿El plan de monitoreo y evalua-
ción cumple con la obligación de uti-

edad (SADD)?
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1.19 ¿El plan de monitoreo y evalua-
ción está destinado en parte a evaluar 

-
movido el empoderamiento de las mu-

INDICADORES

1.20 ¿Están todos los indicadores re-
lacionados con las personas desglo-
sados por sexo y edad?

1.21 ¿Los indicadores miden los as-
pectos de género incluidos en cada 
resultado y el impacto de la igualdad 
de género en las relaciones entre mu-

1.22

igualdad de género en las actividades 

RECURSOS

1.23
y actividades de género en el proyecto, 

-

-
puesto del proyecto?

1.24 ¿Existe una asignación de re-
cursos que tenga en cuenta las dife-
rencias de género para promover la 
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B. EJECUCIÓN Y MONITOREO

esta fase, por lo tanto, es necesario asegurar la implementación 
de actividades que promuevan la igualdad de género y que tanto 

-
-
-

-
ceso mediante el cual las partes interesadas obtienen retroali-

basada en resultados (ResultsBased Management), el monitoreo 
proporciona elementos útiles para tomar decisiones informadas, 

Para asegurar una ejecución de proyecto con perspectiva de 
género,
elementos principales:

Participación

Seguimiento

Difusión

Recursos

Capacitación
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Involucrar y mantener una coor-
dinación activa con las organi-
zaciones de mujeres, actores, 

públicas de Cubaque promuevan la 
igualdad de género (anteriormen-
te mencionadas) durante toda la 

y orientación práctica sobre cualquier problema que pueda surgir 
durante la implementación de las actividades.

Promover la contratación de personal femenino y masculino 
por igual en todos los puestos relacionados con el proyecto, evi-
tando perpetuar estereotipos, y asegurando que no existan dife-

-
-

les. Sin embargo, es importante considerar siempre las peculia-
ridades del contexto y respetar las culturas de las comunidades 
en las que se opera.

Asegurar la representación de las mujeres dentro de los pro-
cesos de toma de decisiones relacionados con el proyecto, 

-

o grupos étnicos minoritarios se deben tener debidamente en 
cuenta las características socioculturales del grupo o comunidad 
en cuestión, alimentando discusiones en grupos mixtos cuando 
sea posible, pero reservando espacios de diálogo separados en-

-

adoptar un enfoque par-
ticipativo con la comunidad de referencia, asegurando la con-
sulta con todos los miembros de la comunidad: la participación 

niñas y personas con discapacidad. Además, la participación tie-

Participación
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ne que ser orientada a fomentar el diálogo y el intercambio de 
sugerencias de toda la comunidad sobre cómo abordar los pro-

Incluir un análisis del Gender-Responsive Budget (GRB), de-
sarrollado durante la fase de for-
mulación, en los informes técni-

impacto del presupuesto de la ini-
-

bres, niñas y niños involucrados.

Asegurar la colaboración de un/a experto/a en género dentro 
del proyecto

proyecto.

Implementar un sistema contable
-

discriminación de género.

Llevar a cabo actividades de formación sobre cuestiones de 
género como parte de las iniciativas para el fortalecimiento de 

capacidades para todo el personal 

-
brio de género para el personal 
encargado de llevar a cabo la for-
mación y asegurando que existan 
líneas presupuestarias destinadas 

Asegurar que las actividades de formación propuestas respon-

y niños.

Recursos

Capacitación
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Asegurar la participación de hombres y jóvenes en los semina-
rios, talleres o acciones formativas que se organicen en temas re-
lacionados con la igualdad de género.

Asegurar la participación de mujeres y niñas en los semina-
rios o talleres organizados dentro del proyecto sobre temas 
como el emprendimiento, la gestión de cooperativas, el acceso 
al crédito, el inicio de actividades productivas, etc.

Elaborar un plan de monitoreo que incluya el uso de gender- 
-
-

quier acción que pueda fortalecer 
las normas sociales discriminato-

a la violencia, en cumplimiento del 

Prever la recopilación de datos 
desglosados por sexo y edad (SADD) para todas las actividades 
y sus resultados.

Monitorear los recursos asignados (gender-responsive budget) 
para la fase de recolección de datos, asegurándose de que sean 
adecuados en términos de líneas presupuestarias, tiempo y per-

Monitorear los indicadores para medir adecuadamente los cam-
bios
resultados relacionados con la igualdad de género. (En la sección 

mujeres en las actividades de la iniciativa y el acceso a los bene-
-

ginación o exclusión de los grupos vulnerables. Se debe prestar 

proveedoras de la familia.

Monitoreo
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Incluir una revisión de los gender-sensitive indicators en el infor-

Considerar y analizar los diferentes impactos en mujeres, 
hombres, niñas y niños en la implementación de las actividades 
del proyecto y, de ser necesario, proceder con la adopción de 

-
des de género.

-
rar que los materiales de visibilidad producidos como parte de 
la iniciativa (fotos, videos, artículos, etc.) muestren una repre-

-
reotipos de género. También es im-

-
municación que den a conocer los 

de igualdad de género a través de 
las acciones implementadas a tra-

vés del proyecto.

- ¿CÓMO REALIZAR UN SEGUIMIENTO PARTICIPA-
TIVO Y GENDER-SENSITIVE?

Durante la recopilación de datos y la retroalimentación de los 

gender-sensitive y culturalmente apropiado posible. La recolec-

contextos y de una manera culturalmente apropiada, para facili-

con discapacidad. Es necesario crear un contexto adecuado para 
fomentar la discusión en el que los entrevistados se sientan có-
modos al momento de dar su testimonio. Las consultas con la 
comunidad deben tener lugar tanto a través de sesiones separa-

-
cidad, como en sesiones de grupos mixtos, por favor el intercam-

Difusión
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bio de opiniones de todos los miembros de la comunidad. Para 
facilitar el intercambio de comentarios e inquietudes, puede ser 

-

sobre el uso de los datos y por qué se recopilaron.

- CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DIVERSAS 
HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL MONITOREO 
DE LAS INICIATIVAS

TIPOS DE 
HERRA-
MIENTAS 
DE M&E

BREVE DESCRIPCIÓN DE 
LA HERRAMIENTA.

EJEMPLOS DE CONSIDE-
RACIONES SOBRE EL USO 
DE LA HERRAMIENTA DES-
DE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

Encues-
-

tionarios

Herramientas escritas: para 
completar individualmente 
o a través de un entrevista-
dor (en persona, por teléfo-
no, por Internet).

El cuestionario debe estar 
formulado de tal manera 
que las preguntas permi-
tan resaltar aspectos es-

-
blemas diferentes para 

análisis de género no infor-
ma el procesamiento de 
las preguntas, las pregun-
tas pueden no ser relevan-
tes y no ser efectivas para 
obtener la información ne-
cesaria.
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Entrevista

-

o por teléfono, para obtener 
información más detallada 
que la encuesta.

pueden sentirse incómo-
das con un entrevistador 
masculino (y viceversa). Es 
menos probable que los 

-
sen pensamientos y emo-
ciones en contextos donde 
tradicionalmente no es 
la norma. Las niñas y las 

incómodas al expresar su 
opinión cuando esta no es 
la norma

Grupos 
Focales

Discusiones grupales: 
muestra de participantes 
reunidos para expresar 
sus puntos de vista sobre 

Si se lleva a cabo en un gru-
po mixto de niñas y niños, o 

-
ble que los participantes no 
se sientan cómodos expre-
sando sus pensamientos y 
opiniones. Si el facilitador 
no es del mismo género que 
el grupo de participantes 

masculino con un grupo de 
niñas), es posible que no se 
sientan cómodos. Las mu-

participan de diferentes ma-
neras y, por lo tanto, pueden 
ser necesarios diferentes 
enfoques para fomentar el 
debate y obtener la informa-
ción necesaria.
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Observa-
ciones

Proceso sistemático de re-
gistro de patrones de com-
portamiento de personas y 
sucesos.

Si se lleva a cabo solo en 
espacios públicos, puede 
pasar por alto las expe-

alrededor de la esfera do-
méstica. Sin el aporte de 

el riesgo de sacar conclu-
siones inexactas.

Análisis de 
documen-
tos

Análisis de documentos 
(internos y externos al pro-
grama).

Sin la aplicación de la pers-
pectiva de género, los resul-
tados del análisis pueden 
no destacar ningún proble-
ma. Las fuentes pueden 
proporcionar una imagen 
distorsionada de la reali-
dad, uno debe considerar 
quién tiene el control de las 
fuentes y recordar que al-
gunas experiencias pueden 

esfera pública, los registros 
públicos pueden no incluir 
sus experiencias
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- CUESTIONARIO EJECUCIÓN Y MONITOREO

PREGUNTA SI NO 
OBSERVA-
CIONES 

2.1 ¿Las actividades de desarrollo insti-
tucional, como los talleres sobre igualdad 

2.2 -
gación de riesgos relacionados con el gé-
nero durante la fase de formulación del 
proyecto, ¿se ponen en práctica estas 
medidas?

2.3 En caso de que el marco lógico tenga 
resultados relacionados con el género, 

proyecto?

2.4 ¿Los gender-sensitive indicators rela-
cionados con la iniciativa muestran pro-
blemas en su implementación?

2.5 ¿Existen efectos desiguales entre 

2.6

2.7 ¿Existen efectos de género adversos 
-

cados durante la fase de investigación 
inicial?
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2.8 -
pan en igual manera en las actividades 
de comunicación, difusión y consultas 

-
ciarios del proyecto?

2.9 ¿El sistema de monitoreo de la inicia-
tiva mide explícitamente el impacto en la 
igualdad de género y el empoderamiento 

2.10 ¿Los informes de monitoreo ana-

perspectiva de género?

2.11 -

de datos inclusivos y compatibles con 
-

de reuniones, reuniones reservadas 

2.12 ¿Los indicadores relacionados con 
el género miden el progreso de manera 
adecuada?

2.13 ¿Todos los datos de monitoreo re-
lacionados con las personas están regu-
larmente desglosados por sexo y edad 
(SADD)?

2.14 ¿Se devuelven los resultados a los 

partes interesadas (equipos de proyecto 
y operadores de campo, agencias aso-
ciadas) en un formato comprensible y de 
manera oportuna para permitir eventua-
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C. EVALUACIÓN

La evaluación es un análisis riguroso e independiente de las acti-
vidades completadas o en curso para determinar en qué medida 

Para asegurar la integración de la dimensión de género en la fase 
de evaluación, será necesario seguir los siguientes criterios:

-

El equipo evaluador debe tener un nivel adecuado 
de experiencia en el tema de género y debe estar 
debidamente informado sobre las características 
de los proyectos AICS en Cuba en materia de géne-
ro y contar con la documentación pertinente.

Los informes de evaluación deben basarse en da-
tos desglosados por sexo y edad. Además, es pre-
ferible incluir el género de manera transversal en 
todas las secciones de los informes de evaluación 

Las lecciones aprendidas, incluido el género, de-
ben compartirse con los socios y las redes de ges-
tión del conocimiento
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- EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA LA EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS E IMPACTO CON ENFOQUE DE GÉNERO

RESULTADOS 
ESPERADOS E 
IMPACTO 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS 

Incremento de 
ingresos

-

se gastan los ingresos dentro de la familia?

-

Incremento de-
lempleo

-
-

cionalmente ocupados por el sexo opuesto?

Aumento deactivi-
dades comercia-

-
so al crédito

-
trol sobre los préstamos otorgados en compara-

¿Los productos crediticios se adaptan a las ne-

a las cadenas de 
suministro 

-
-

grado con éxito en las cadenas de suministro 
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a los servicios 
básicos 

-

ofrecido?

no deseadas relacionadas con la activación del 
-

res?

-
dades y concien-
cia 

-
res en la familia?

más equilibrada de las tareas productivas entre 

-
so a las redes 

-

¿La diversidad (de género) de las redes empre-
-

- CUESTIONARIO EVALUACIÓN

PREGUNTA SI NO 
OBSERVA-
CIONES 

3.1 Si se incluyeron resultados relaciona-
dos con el género en el diseño del pro-
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3.2
inesperados o no deseados en las re-
laciones de género?

3.3 -
-

3.3 a.
-

3.3 b.
a  la  pregunta  3.3,  ¿la  iniciativa em-

3.4 ¿La evaluación del proyecto anali-

el uso de datos desagregados para 

3.5 ¿La evaluación incluye las leccio-

cualquier problema de género espera-

3.6 ¿Se difunden los resultados del 
proyecto a todas las partes interesa-

D. INTEGRAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS INI-
CIATIVAS EN CURSO: ¿ES POSIBLE?

-
do a la iniciativa desde el momento de su formulación, aún es 
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-
foque de género en una iniciativa en curso que inicialmente no 
incluía acciones dirigidas a promover la igualdad de género. El 

alimentaria, mediante procesos de reactivación económica, ges-
tión ambiental e integración comunitaria, de la población de un 

Para integrar una perspectiva de género a la propuesta en cues-
tión, se puede operar de las siguientes formas:

-

2. Agregar líneas presupuestarias destinadas únicamente a 

3. Integrar actividades no previstas en la fase de formulación 
en el POG:

4. Establecer un plan de monitoreo sensible al género:

-

Objetivo

Incremento de la producción y el consumo res-
ponsable, a través de métodos de producción 
y uso de bienes y recursos sostenibles que 
incidan en las políticas públicas de desarrollo 
rural e integración comunitaria.

Objetivo reorien-
tado con perspec-
tiva de género

Incrementar la producción y el consumo res-
ponsable, a través de métodos de producción 
y uso de bienes y recursos sostenibles que im-
pacten las políticas públicas para el desarrollo 
rural y la integración comunitaria y promuevan 
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Indicadores para 
medir el empode-
ramiento de las 
mujeres

regional provenientes de empresas agrícolas di-

acceden a los mercados locales o regionales 
como resultado de las acciones del proyecto. 

Formulados 3 planes de gestión de la SAN por 
parte de las entidades públicas del municipio 
que contienen un enfoque integrado de género.

Resultado

Estableció una red territorial de actores para el 
desarrollo de prácticas agrícolas tradicionales y 

-

su tierra, reclamantes, reintegrados, víctimas, 
indígenas

Resultado reorien-
tado en perspecti-
va de genero

Establecida una red territorial de actores para el 
desarrollo de prácticas agrícolas tradicionales y 

-

su tierra, reclamantes, reintegrados, víctimas, 
indígenas), promoviendo la participación de 
mujeres y organizaciones de mujeres en los 
espacios de coordinación

Indicadores para 
medir el empode-
ramiento de las 
mujeres

-

tierra, reclamantes, reintegradas, víctimas, indí-
genas) reciben apoyo psicológico dentro de los 
espacios comunitarios. 
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-

2. Agregar líneas presupuestarias destinadas únicamente a 
actividades destinadas a empoderar a las mujeres

• Asignar una línea presupuestaria para contratación de per-

violencia de género.

en espacios de integración comunitaria que promuevan la 

-

formulación de políticas públicas y sobre emprendimiento 
femenino.

• Asignar recursos económicos para producir una publica-
ción sobre buenas prácticas de fortalecimiento del em-
prendimiento femenino para el desarrollo de sistemas pro-

duración del proyecto para asegurar que las acciones de la 
iniciativa se lleven a cabo con perspectiva de género.

3. Integrar actividades no previstas en la fase de formulación 
en el POG:

-
-

nea de base para monitorear los indicadores sensibles al 
género.

• Establecer 1 espacio de acompañamiento psicológico para 

armado.
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-

dirigen empresas agrícolas.

género para la formulación de políticas públicas dirigidas a 
las instituciones públicas locales.

-

privilegiando a la población en estado de vulnerabilidad e 
inseguridad alimentaria y prestando especial atención a 

-
dad familiar.

4. Establecer un plan de monitoreo sensible al género:

• Crear un sistema de monitoreo que mida el impacto a 

-

-

• Asegurar que todos los datos recopilados para monito-
rear la productividad de los sistemas agrícolas, el acce-
so de los productos a los mercados locales y nacionales, 

sistemas de producción, la seguridad alimentaria de las 
-

pacios de formación y coordinación, estén desagregados 
por sexo.

-
car que las actividades de formación para el desarrollo de 

acciones.
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de medir si los seminarios sobre promoción de la igualdad 
-

ciarios y, en caso contrario, repensar la acción para lograr 

E. ESTRATEGIA DE GÉNERO PROGRAMA MÁS CAFÉ: 
UNA GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN ENTIDA-
DES PRODUCTIVAS AGROFORESTALES Y CAFETA-
LERAS

El “Programa MásCafé” es una iniciativa de cooperación inter-

través del Grupo Empresarial Agroforestal (GAF) y del Instituto de 

y soporte técnico de la Agencia Italiana de Cooperación para el 
Desarrollo (AICS)-

de asociados y asociadas de las cooperativas agroforestales 

y producciones asociadas. En este marco, el Proyecto MásCafé 
III también integra, en su documento de diseño, un enfoque de 
equidad de género e intergeneracional, seguridad alimentaria y 
resiliencia al cambio climático. Se reconoce como fundamental 
la adopción de un enfoque integral de género en las acciones del 

cafetalero, además de impulsar acciones concretas que generen 

en cooperativas agroforestales y cafetaleras en el área de inter-

forma participativa, los diferentes roles y actividades productivas 
-
-
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-
ñado una la Estrategia de Género para el Programa MásCafé, 

-
que de género en sus diferentes componentes,1 y para potenciar 

-
to económico en el sector agroforestal y cafetalero, cuales: (i) 

personal de las entidades agroforestales a todos los niveles; (ii) 

las actividades del Programa; (iii) formación técnica para las mu-

creación de nuevas oportunidades económicas y de empleo para 

énfasis en el cuidado; (vi) sistema de seguimiento, monitoreo y 
evaluación del Programa con indicadores sensible al género; (vii) 
elaboración de productos comunicativos con enfoque de género.
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- ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El presente documento sugiere medidas para la implementación 

-
tivas agroforestales y cafetaleras apoyadas por el Programa. Se 
compone de tres secciones:

1. Marco conceptual sobre la política de género del Sistema 
de la Agricultura del MINAG y propuesta para su aplicación 
al sector agroforestal y cafetalero;

de la Estrategia de Género en las bases productivas agro-
forestales y cafetaleras. Tributan a las líneas estratégicas 
de la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura del 

bases productivas por medio del diagnóstico participativo;

-
plementación de las acciones propuestas en las entidades 

MásCafé

- MARCO CONCEPTUAL: LA POLÍTICA DE GÉNERO 
DEL SISTEMA DE LA AGRICULTURA

En Cuba, el documento rector de la política de género en el sector 
agropecuario es la Estrategia de Género (2015-2020) del Minis-
terio de la Agricultura (MINAG), que debe ser implementada en 

-
les, estatales y en las cooperativas. La Estrategia de Género res-

para ciudadanas y ciudadanos contemplado en la política del go-
bierno cubano y que se reitera en los Lineamientos de la política 
económica y social del país.
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1 MINAG, Estrategia de Género para el Sector de la Agricultura de Cuba 2015-2020.

La Estrategia de Género del MINAG: (a) reconoce y potencia la par-

-
tivas, y en el proceso empresarial y de gestión económico-producti-
va en las que ellas están representadas; (b) promueve cambios en 
la gestión y procesos innovadores que contribuyan a la igualdad de 

-
res, apoyando su formación técnica; (d) potencia sus capacidades 
para ocupar o estar en posición de ocupar cargos de dirección; 

igualdad y de masculinidades no excluyentes1.
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4. PERSPECTIVAS 

La Cooperación Italiana considera la igualdad de género y el em-

para el desarrollo sostenible. Por ello, la sede de la AICS en La 

comprometiéndose a integrar el enfoque de género tanto a nivel 
estratégico como operativo, en el contexto de las acciones impul-
sadas en Cuba.

-
das en los países de competencia, siguiendo los pasos funda-
mentales para asegurar la inclusión de la perspectiva de género 
en todas las distintas fases del ciclo del proyecto, según las mo-
dalidades explicadas en el Capítulo 3.

A través de una creciente atención a las cuestiones de género 
ya en la fase de formulación, se espera que un mayor número 

OCDE-CAD descrito en el Capítulo 2).

-

materia de género. Las capacitaciones deberán favorecer la pro-

y estarán enfocadas en las instrucciones operativas para la inte-
gración de género en los proyectos.

-

forma individual.

Como parte de la estrategia de comunicación de AICS Habana, 
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-
tivo informar al público sobre las iniciativas, proyectos y acciones 
concretas que lleva a cabo la Agencia en relación con estos te-
mas. Se prestará especial atención a las redes sociales y al sitio 

-

-
-

de artículos publicados, etc.).
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En concordancia con las componentes de la Estrategia de Gé-
nero del Sistema de la Agricultura del MINAG2, la Estrategia de 
Género3 para el sector agroforestal y cafetalero tiene la siguiente 

Misión:

en todos los niveles del sector agroforestal y cafetalero; recono-
-

cas y potencialidades de cada territorio para su transformación y; 

Visión:

equidad; comparten roles y funciones en los espacios domésti-
co y laboral; acceden por igual al uso y control de los recursos y 
bienes y contribuyen a disminuir y eliminar estereotipos sexistas 
y discriminaciones de género.

Objetivo general: Promover la igualdad de género en las entida-
des del sector agroforestal y cafetalero en todos sus niveles.

5. ESTRATEGIA DE GÉNERO PARA 
EL SECTOR AGROFORESTAL Y 

CAFETALERO

2 MINAG, Estrategia de Género para el Sector de la Agricultura de Cuba 2015-2020.
3 La Estrategia de Género para el sector agroforestal y cafetalero es una adaptación 
de la Estrategia de Género del MINAG para el Sector de la Agricultura. Es una pro-

su aplicación en el marco de Programas de cooperación al desarrollo implementados 
por INAF en entidades agroforestales y cafetaleras del país.
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• Generar una gestión por la igualdad de género en las enti-
dades del sector agroforestal y cafetalero;

-
-

yor alcance de sus acciones e impactos;

fomentando su incorporación a las bases productivas, su 
acceso a recursos y oportunidades, así como su represen-
tación en espacios de la toma de decisiones;

la conciliación de la vida familiar y laboral, que aseguren la 

empleo;

en el sector agroforestal, a partir del fortalecimiento de 
capacidades y de la promoción de iniciativas económi-
cas.



-
dora de la Empresa Agroforestal 
Batalla de Guisa en el laboratorio 

de café.

Olenma Fonseca Quintana en el vivero de la UCTB Estación Experimental 
Agroforestal Guisa, ella en aquel momento era estudiante en formación ya 

montado en ese vivero.
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A. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA IMPLEMENTA-
CIÓN

líneas estratégicas de acción4; a partir de este marco político, se 
5 para aplicar la Estrategia el sector agroforestal 

y cafetalero y abordar el tema de género en las iniciativas de de-
sarrollo del sector. Las acciones propuestas responden a las ne-

diagnóstico participativo. Para cada línea estratégica se propo-

Además, se proponen indicadores (cuantitativos) de resultados 
para el sistema de monitoreo y evaluación del Programa.

- CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDA-
DES: SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA 
CERRAR BRECHAS DE GÉNERO (LÍNEA ESTRATÉ-
GICA 1)

Se promueve el fortalecimiento de capacidades de actores lo-

4 -

del conocimiento, e innovación para potenciar la igualdad de género; (3) Articulación 

la igualdad de género, en el sector agropecuario, forestal y tabacalero ; (4) Condiciones 
laborales, salud laboral y conciliación de la vida familiar y laboral con mayor igualdad de 
género; (5) Incidencia en políticas de gestión institucional para promover la igualdad de 
género; (6) Seguimiento, monitoreo, evaluación y reconocimiento a las entidades que 

en el sector agropecuario, forestal y tabacalero. 
5 Respecto a la responsabilidad por la implementación, el seguimiento y el control de 
los procesos previstos en la Estrategia de Género, el MINAG indica que las entidades 
del Sistema de la Agricultura realicen acciones que tributen a las líneas de la Estrategia 

-
-

tégica se reporta el número que corresponde a la línea estratégica de la Estrategia de 
Género del Sistema de la Agricultura (MINAG). 
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género en las entidades agroforestales y cafetaleras atendidas 
por el Programa. La capacitación sobre el tema de género estará 
dirigida al personal de las entidades agroforestales y cafetale-
ras - UCTB, empresas agroforestales, bases productivas- y, den-

relevantes para el desarrollo de sus actividades (directores de 
cuadros, especialistas técnicos y extensionistas, especialista en 
comunicaciones, directivos de cooperativas, etc.). También, se 
podrán incluir en las capacitaciones a representantes de orga-

la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de la Asocia-
ción de Técnicos Agrícolas y Forestales, entre otras), con el pro-

-
tes en el territorio.

OBJETIVO/S
RESULTADOS ESPERA-
DOS

• Promover una cultura de 
igualdad de género en las 
entidades agroforestales y 
cafetaleras atendidas por el 
Programa.

• Capacitación sobre el tema 
de género integra el plan de 
capacitaciones del Programa. 

-
pacidades para generar 

-
dades, actitudes en torno a 
la igualdad de género y los 

• Sistema de monitoreo y eva-
luación del Programa con indi-
cadores sensibles al género. 
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ACCIONES PROPUESTAS:

-
bre la temática de género en el plan de capacitación para el 
personal de las entidades agroforestales y cafetaleras (em-
presas agroforestales, bases productivas, UCTB).

-
plo, diagnósticos participativos), eventos de capacitación 
(cursos, formaciones, talleres) sobre la igualdad de género y 

• Evaluar sistemáticamente los avances y resultados sobre el 
tema de género

INDICADORES DE RESULTADO:

-
-

nal de bases productivas, personal técnico, etc.). 

• El sistema de monitoreo y evaluación del Programa integra 
indicadores sensibles al género. 

- COMUNICACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E 
INNOVACIÓN PARA POTENCIAR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO (LÍNEA ESTRATÉGICA 2)

La incorporación del enfoque de género a la estrategia de co-

fundamental para para transmitir una imagen igualitaria y no es-
-

cafetalero, así como propiciar el intercambio de buenas prácticas 
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OBJETIVO/S
RESULTADOS ESPERA-
DOS

• Asegurar la incorporación del 
enfoque de género en la es-
trategia de gestión del cono-
cimiento y en los productos 
comunicativos del Programa. 

• Propiciar el intercambio de 

prácticas en función a la igual-
dad de género. 

• Elaborados productos didácti-
cos y comunicativos con enfo-
que de género que valoricen 

al desarrollo del sector agro-
forestal y cafetalero. 

y divulgadas buenas prácticas 
de gestión de gestión y expe-

igualdad de género en el sec-
tor agroforestal y cafetalero 

ACCIONES PROPUESTAS:

• Incluir en las capacitaciones de género las personas que inci-
den directamente en la elaboración de las acciones comuni-
cativas del Programa (ver, línea estratégica 1). 

-
cimiento y comunicación del Programa, integrando el enfoque 
de género en su programación. 

• Producción de material didáctico y de comunicación del Pro-
grama con perspectiva de equidad de género (incluyendo la 
creación y difusión de productos impresos y audiovisuales 

-
restal y cafetalero, que divulguen sus avances y buenas prác-
ticas en el sector). 

• Intercambios de experiencias entre entidades de sector agro-

función de la igualdad de género, incluyendo intercambios 
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INDICADORES DE RESULTADO:

• La estrategia de gestión del conocimiento y comunicación del 
Programa integra el enfoque de género. 

• Número de productos comunicativos (impresos y audiovisua-
-

de experiencias sobre buenas prácticas en función de la 
igualdad de género. 

- CONDICIONES LABORALES, SALUD LABORAL Y 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 
CON MAYOR IGUALDAD DE GÉNERO (LÍNEA ES-
TRATÉGICA 4)

La conciliación entre la vida familiar y laboral en el medio rural 

-
cional6 -
brecarga de responsabilidades domésticas y de cuidado dismi-

oportunidades económicas y de empleo, participen de cursos de 
formación técnica y transiten a puestos de mayor responsabili-
dad dentro de las bases productivas. En las áreas de montaña 
más intricadas, la falta de servicios de apoyo a la vida familiar 

de las cooperativas agroforestales. En este marco, se propone 

la vida familiar y laboral (entre ellos, servicios para el cuidado de 
menores e instalación de pequeñas infraestructuras que puedan 

6 MINAG, Estrategia de Género para el Sector de la Agricultura 2015-2020.
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OBJETIVO/S
RESULTADOS ESPERA-
DOS

-
ciliación de la vida familiar y 
laboral con mayor igualdad 
de género en las bases pro-
ductivas agroforestales y ca-
fetaleras. 

• Creados o fortalecidos servi-
cios de apoyo a la vida familiar 
(servicios para el cuidado de ni-

-
forestal y cafetalero.  

ACCIONES PROPUESTAS:

de pequeñas infraestructuras comunitarias), en el área de in-
tervención del Programa.

INDICADORES DE RESULTADO:

• Número de servicios de apoyo a la vida familiar creados. 

-
vicios de apoyo creados.

- INCIDENCIA EN POLÍTICAS DE GESTIÓN INSTITU-
CIONAL PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNE-
RO (LÍNEA ESTRATÉGICA 5)

Esta línea estratégica aspira a generar una gestión por la igual-
dad de género en las entidades del sector agroforestal y cafetale-
ro, lo que implica: (a) capacitar en gestión con igualdad de género 
a las personas que ocupan cargos de dirección en las empresas 
y cooperativas apoyadas por el Programa; (b) facilitar la integra-
ción de una perspectiva de género en los principales instrumen-

la Estrategia de Género del Sistema de la Agricultura, el MINAG 
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la Gestión con Calidad de la Seguridad Alimentaria” (IGECSA) 
para promover la gestión con equidad de género en pequeñas y 
medianas entidades locales del sector.

OBJETIVO/S
RESULTADOS ESPERA-
DOS

-
cional con igualdad de géne-
ro en el área de intervención 
del Programa. 

• Incorporada la perspectiva de 
género en las políticas de ges-
tión de las entidades agrofo-
restales  

ACCIONES PROPUESTAS:

• Capacitación en gestión con igualdad de género a las perso-
nas que ocupan cargos de dirección en las empresas y coo-
perativas apoyadas por el Programa. 

• Talleres y capacitaciones para lograr la incorporación de la 
perspectiva de género en los Planes de Desarrollo de las em-
presas y cooperativas. 

empresa y una cooperativa del sector agroforestal a partir del 
sistema de Igualdad de Género para la Gestión de la Seguridad 
Alimentaria (IGECSA) en el marco del proyecto MásCafé III. 

INDICADORES DE RESULTADO:

-
tados en gestión con igualdad de género. 

• Número de PDC que incorporan a la perspectiva de género. 

-
pletado el primer nivel de IGECSA 
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- MUJERES, PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTO 
(SOCIAL, MORAL, POLÍTICO Y MATERIAL), LIDE-
RAZGO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO (LÍNEA 
ESTRATÉGICA 7)

-
gos de dirección en todos los niveles del sector agroforestal y 

-
cial, político y material. En el marco del Programa, se traduce en 
la creación de empleos y de nuevas oportunidades económica 

-
cación de las iniciativas productivas.

OBJETIVO/S
RESULTADOS ESPERA-
DOS

-
ción, empoderamiento eco-

-
tivas agroforestales y cafeta-
leras en el área de interven-
ción del Programa. 

• Incrementada la representa-
-

gos de dirección en las bases 
productivas apoyadas por el 
Programa. 

• Implementadas iniciativas 
económicas gestionadas por 

ACCIONES PROPUESTAS:

• Creación e implementación de iniciativas económicas en las 

• Cursos de formación técnica (y otros cursos de formación, 
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INDICADORES DE RESULTADO:

del café. 

B. MEDIDAS PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN

acompañar la implementación de la Estrategia de Género del 
Programa en las entidades agroforestales y cafetaleras aten-
didas, a partir de las líneas estratégicas detalladas previa-
mente.

- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA LA IMPLEMEN-
TACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GÉNERO

Las medidas preparatorias para implementar la Estrategia de Gé-
nero del Programa incluyen: 

-

directores de proyecto y serán responsable para acompañar 

las diferentes componentes del Programa, asegurando su 
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de Género actuarán como referentes para las cuestiones 

colaboren con el Programa. Se recomienda que los Puntos 
Focales mantengan constante dialogo y colaboración, con 

de Género en el marco del Programa. 

-
cales podrán valerse de la colaboración de otras especia-

sobre Género, compartiendo con ellas funciones y tareas 
para la implementación de las acciones previstas, a partir 

-
vas funciones en el Programa. 

Entre las acciones a ser implementadas por los Puntos Focales y 

año, con cronograma y presupuesto destinado. 

seguir. 

c) Mapear una lista de actores relevantes en el territorio 
(FMC, ACTAF, ANAP, universidades, centros de estudio, y 

con los cuales el Programa podrá colaborar para la orga-
-

cafetalero. En este marco, se sugiere: (a) reunirse con las 
entidades presentes en el área de incidencia del Programa 
para presentar la Estrategia de Género y sus líneas de ac-
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sobre el tema de género que se realicen; (c) buscar áreas 

bases productivas, elaboración de productos de comuni-
cación, entre otras acciones. 

-
grama integre los indicadores de resultados sensibles al 
género; revisar los indicadores a partir de los resultados 
de la línea de base de los proyectos y aplicar cambios a 
los indicadores, si necesario; revisar periódicamente el al-

cuando necesario. 
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6. PAUTAS, AVANCES Y 
LECCIONES APRENDIDAS 

DURANTE SU IMPLEMENTACIÓN

“MásCafé 3” es un proyecto incluido en el Programa MásCa-
fé, iniciativa de cooperación internacional del Ministerio de la 
Agricultura (MINAG), en apoyo al sector agroforestal y cafeta-

-
presarial Agroforestal y el Instituto de Investigaciones Agro-Fo-
restales (INAF), con la contribución de la Agencia Italiana de 

cooperativas cafetaleras, a partir del aumento de la produc-
ción de café arábico de alta calidad y producciones asociadas; 
para lo cual cuenta con un enfoque de seguridad alimentaria, 
resiliencia al cambio climático, enfoque de género e interge-
neracional.

Estrategia de Género para entidades productivas agroforestales 
y cafetaleras, propuesta en 2020 por el INAF, la AICS y el Comité 

de manera favorable con la ya aprobada por el MINAG en el año 
2015.
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A lo largo de casi dos años, cuya dinámica estuvo marcada en 
gran medida por los embates de la COVID-19, en el marco de 

algunas lecciones que pretenden responder a la demanda explí-

-

del proyecto.



de plantas de café en la UCTB Guisa. Granma.
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Componentes:

Misión:

-

así como las necesidades, problemáticas y potencialidades de 
-

Visión: -
go equitativo en puestos y actividades estratégicas, donde mu-

-

comparten roles y funciones en los espacios doméstico y laboral; 
acceden por igual al uso y control de los recursos y bienes y con-
tribuyen a disminuir y eliminar estereotipos sexistas y discrimina-
ciones de género.

Objetivo general: Promover la igualdad de género en las entida-
des del sector agroforestal a todos sus niveles.

A. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPUES-
TA PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE GÉNE-
RO EN ENTIDADES PRODUCTIVAS

Tomando como marco de referencia las líneas de Estrategia de 

género en proyectos de desarrollo del sector agroforestal y cafe-
talero.
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LÍNEAS
INDICADORES DE RE-
SULTADO

-
miento de capacidades: sensi-

Número de eventos de capa-

capacitadas (desglosar por ti-
-

plo, directivos de empresas, 
personal de bases producti-
vas, personal técnico, etc.).

Establecido un sistema de mo-
nitoreo y evaluación sensible 
al género para el proyecto

Línea 2. Comunicación, ges-
tión del conocimiento e inno-
vación para potenciar la igual-
dad de género

Número de productos comu-
nicativos (impresos y audiovi-
suales) con enfoque de género 

-

acciones del proyecto.

que participan de intercam-
bios de experiencias sobre 
buenas prácticas en función 
de la igualdad de género.

Línea 4. Condiciones labora-
les, salud laboral y conciliación 
de la vida familiar y laboral con 
mayor igualdad de género

Número de servicios de apoyo 
a la vida familiar creados.

Número de familias a nivel lo-
-

cios de apoyo creados
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Línea 5: Incidencia en políti-
cas de gestión institucional 
para promover la igualdad de 
género

empresas y cooperativas ca-
pacitados en gestión con 
igualdad de género.

Número de Planes de Desa-
rrollo de las Cooperativas y 
Empresas que incorporan a la 
perspectiva de género.

-
ción y reconocimiento (social, 
moral, político y material), lide-

-
nómico.

Incremento de por lo menos 

a empresas y cooperativas 

Incremento de por lo menos el 

de las empresas y cooperati-

-

nuevas iniciativas creadas por 
el proyecto son lideradas por 

B. MARCO POLÍTICO Y PAUTAS TEÓRICO-METODO-
LÓGICAS TRAZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA DE GÉNERO EN EL PROYECTO 
“MÁSCAFÉ 3”

Marco político:

inequívoco de todos los Estados miembros de la ONU de erradicar 
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-
res y las niñas, considerando este como transversal.

Programa Nacional de Desarrollo Económico Social: documento 

-
-

rrollo Socialista.

sentir y la voluntad política del Estado Cubano y constituye la pie-

tiempo que da continuidad al avance y desarrollo de la igualdad 

Pautas teóricas:

-
-

-
titudes y sistemas de valores que representan barreras estructu-
rales para la inclusión y el empoderamiento de quien se encuentra 

En el marco del actual proyecto de cooperación al desarrollo, se 
-

ción de género que presupone que este interese a cada aspecto 
del proyecto, siendo parte integrante de su elaboración, puesta 

Pautas metodológicas:

Investigación-Acción-Participativa: método de investigación más 
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críticamente sobre los problemas de inequidad social, conside-
rando los distintos actores involucrados. basada en los principios 

en la incorporación de la perspectiva de género.

C. RESUMEN DE ACCIONES Y PARTICIPANTES SE-
GÚN LÍNEAS ESTRATÉGICAS

LÍNEAS ES-
TRATÉGICAS

PERSONAS 
ALCANZADAS

NOTAS

F M T

Línea 1: Crea-
-

cimiento de ca-
pacidades 

60 870 1526 2396

Línea 2: Comuni-
cación, gestión 
del conocimien-
to e innovación 

65 79 293 372 -
ductos audiovisua-
les de alto alcance 
a través de medios 
comunicativos na-
cionales e interna-
cionales.

Línea 4: Condi-
ciones labora-
les, salud laboral 
y conciliación de 
la vida familiar y 
laboral

24 x x x 125 Familias be-

Línea 5: Inciden-
cia en políticas 
de gestión insti-
tucional

27 208 709 917 19 Planes de De-
sarrollo Cafeta-
leros  incorporan 

-
vos principales 
la inclusión de la 

A
C

C
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E
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A
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-
tividades de las 
cooperativas y sus 
respectivas em-

énfasis en la ocu-
pación de cargos 
directivos.

participación y 
reconocimiento, 

-
poderamiento 
económico 

13 437 398 835

Total 189 1594 2926 4520

Las acciones ejecutadas hasta el momento aportan resulta-
dos que se enuncian a continuación:

Línea 1: Creación y/o fortalecimiento de capacidades: sensi-
bilización y capacitación para cerrar brechas de género

-
-

deran como criterio fundamental estimular la participación 
-

ción y capacitación femenina, con vista a su fortalecimien-
to.

-
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-
-

nidades de empleo, y violencia física, psicológica y sexual 
en el ámbito público y privado.

• Los intercambios técnicos internacionales que iniciaron en el 
presente año son de las principales estrategias del proyecto 

el apoyo de la AICS. Todos los intercambios incluyen visitas 
para el conocimiento de casos exitosos y buenas prácticas 

-
ción de los sistemas agroalimentarios, con mayor inclusión, 

-
pecto a:

o Cooperativismo y asociatividad para mayor equidad e 
inclusión social

o Pequeña agricultura familiar

o Empoderamiento económico femenino a partir de 

procesamiento de frutas tropicales; producción y comer-
-

namentales)

o Intereses estratégicos de género a partir del análisis 
interseccional de elementos identitarios como el géne-
ro, edad y ruralidad.

Línea 2: Comunicación, gestión del conocimiento e innova-
ción para potenciar la igualdad de género en el sector agrofo-
restal y cafetalero

-
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el sector, y para propiciar el intercambio de buenas prácticas de 
gestión de la igualdad de género.

-
cativos con enfoque de género, a través de plegable, folleto, redes 
sociales de internet y televisión nacional; ocupando especial rele-
vancia una serie de capítulos del Programa de la Televisión Cubana 
“Cultivar Conciencia”, el cual conecta la ciencia con la agricultura a 
través de enfoques sostenibles, y en el caso de “MásCafé 3”remar-

efecto de desigualdades territoriales y de género en el desarrollo de 
los sistemas agroforestales cafetaleros.

Los productos didácticos explican elementos conceptuales de 
género, demostrando la desigualdad de las relaciones de poder 

-
diciones socioculturales de la comunidad; así como normativas 
y políticas para promover la Igualdad en los diferentes niveles y 
espacios institucionales

Las intervenciones en medios de comunicación masiva tratan la 
importancia micro y macrosocial de continuar invirtiendo en el 

-
tes laborales inclusivos; así como buenas prácticas, alcances y 
logros en la gestión de la igualdad de género.

Línea 4: Condiciones laborales, salud laboral y conciliación de 
la vida familiar y laboral con mayor igualdad de género

Para fomentar equidad, incorporación y empoderamiento resulta 
imprescindible:

• Crear medidas para facilitar la conciliación de la vida fami-
liar y laboral y

-
forestal y cafetalero .

-
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-
les, entre ellas:

• Falta de insumos para las actividades productivas en las 

cultivos y la producción (mangueras, regaderas, guantes).

• No todas las estructuras de las cooperativas cuentan con 
servicios apropiados que satisfagan necesidades básicas y 

-

las comunidades rurales.

• Se propuso el diseño de Guarderías infantiles para 6 coo-

inclusiva de infantes y sus familias. Se inició con el levan-
tamiento de la población menor de 5 años en las posibles 

-
-

Esta alternativa genera 6 nuevos empleos para féminas en las 

del enfoque de género en los planes de desarrollo es fundamen-
tal para generar una cultura de gestión por la igualdad de género.

incorporar la perspectiva de género en las políticas de gestión 

de Género de cada entidad;

• Procesos de selección, contratación y promoción del per-
sonal no intencionados desde la perspectiva de género;
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• Planes de Desarrollo de cooperativas y empresas naciona-
les no sensibles al género;

• Gestión de la equidad de género percibida como secun-
daria ante la prioridad de favorecer el desarrollo económi-
co-productivo.

-

agricultura por necesidad”).

normativos del Grupo Agroforestal y de diferentes Planes de De-

personal experto en el funcionamiento del GAF desde diferentes 
niveles y campos de actuación, en busca de experiencias favora-
bles de incorporación de la perspectiva de género en los Planes 
de Desarrollo Cafetalero. En este sentido se propone fomentar su 

-

(no obstante, esta acción será posible y factible si logramos sen-
-

vo con Enfoque de Género).

Línea 7: Mujeres, participación y reconocimiento (social, moral, 
político y material), liderazgo y empoderamiento económico

-
-

Entre las acciones promovidas en este sentido se encuentran:

• Apoyo e inauguración de cafetería “La Indiana de Maisí”en 
colaboración con la Empresa Agroforestal Maisí y la Em-
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presa Cubagro; la cual devino en fuente de empleo para 

• Reconocimiento moral, social y material a productoras des-
-

y la gestión de la seguridad alimentaria mediante Produccio-

• Vínculos con el FONADEF para el desarrollo de iniciativas 
agroforestales como la producción de posturas de árboles 

-

-
-

-
rrollo sostenible de agro-ecosistemas cafetaleros”.

-

• Evaluación de 9 Fincas para su reconocimiento como Climá-
ticamente Inteligentes, de las cuales 5 son lideradas por mu-

productividad, adaptación y mitigación.

instituciones locales una potencialidad para generar iniciativas 
que revita-licen la cadena productiva del café, sobre todo con-

-

-
-
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gentes municipales, de base y federadas destacadas, sobre la 
necesidad de incorporar entre las acciones estratégicas de la 

-
ción en género atendiendo a las particularidades del territorio; iv) 
formación de capacidades de acuerdo a las necesidades diferen-

locales.

cultivo de plantas aromáticas, condimentarias, medicinales u or-
namentales, el arte culinario; la artesanía y otras manualidades, 

Se prevé en estas creaciones emprendimientos potencialmente 
útiles a las cadenas agroalimentarias locales, a partir de encade-
namientos necesarios con otros actores sociales y económicos y 
la generación de valor agregado

La UBPC “Amistad con los Pueblos” como entidad con buenas 
prácticas en función de la igualdad de género, lo que permitirá 

“Trayectoria de estimular la incorporación femenina en labores 

-

“Elevada productividad, resultados en los que se destaca que 

sostenible de agro-ecosistemas cafetaleros).
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producción de más de 75 000 posturas de café al año, con parti-

Se promueve la gestión de la seguridad alimentaria (producción 

medicinales como medida de conservación de los suelos, auto-
consumo familiar y posible fuente de ingresos económicos.

Lecciones aprendidas

Antecedentes: 

Ayudar a superar las inequidades de género en el sector agrofo-
-

gral que transforme sus causas estructurales y sistémicas, resul-

café”. Sobre todo, en un escenario global en el que todas las nacio-

-
-

individuales y socioculturalmente aceptados; así como la interco-

-
cas de mayores potencialidades para la producción de cafés de ca-
lidad superior (referido este como uno de los principales problemas 

-
dades del sector agroforestal y cafetalero, expresándose integral-
mente en los diferentes ambientes en los que se desenvuelven las 

y actitudes que se transmiten entre generaciones, resulta más 
-
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Implementar una estrategia que apunta a la adopción de un en-

sopesado elementos del contexto como el acuerdo internacional 

impuesta a consecuencia de la COVID-19. 

irá ganando consistencia y visibilidad con la reapertura de las prin-
cipales actividades programadas, su incorporación a la práctica y 
la permanente mediación de indicadores sensibles al género.

Con vista a orientar este proceso se rescatan como factores para 

I) Existencia de la “Propuesta para implementar la Estrategia 
de Género en entidades productivas agroforestales y cafe-

-

a las características de los territorios y los resultados espe-
rados del proyecto;

II) Enfoque asumido de Género en el Desarrollo y transversa-

III -
cipación articulando actores intersectoriales que aportan 

-

IV
coordinadores del proyecto en cada nivel, responsables de 

-
toras, a sabiendas de la importancia de este enfoque para 

Asumir la responsabilidad de incorporar la perspectiva de género 
en entidades del sector agroforestal y cafetalero implicará superar 
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-

A continuación, se ofrecen algunas sugerencias en este sentido:

CREENCIA 
LIMITANTE

VISIÓN ALTERNATIVA RECOMENDA-
CIÓN

género funcio-
na más para 
las nuevas 
generaciones; 
con los adul-
tos ya no se 
pueden cam-
biar las cosas”

Existen múltiples alternati-
vas teórico-metodológicas 
y experiencias exitosas con 

países y grupos poblaciona-
les. El enfoque género es una 

-
nos y necesidad para el desa-
rrollo; no una preferencia.

-

deseada igualdad de dere-

todas y todos.

-
lisis, incorporación a 
la práctica y enrique-
cimiento de la Estra-
tegia de Género del 
MINAG, y su vínculo 

-
tas programáticas 

Plan Nacional de De-
sarrollo Económico 
Social y el Programa 
Nacional para el Ade-

“En estos 
m o m e n t o s 
las condicio-
nes no están 
crea-das para 
incorporar a 

-
sarrollo de la 
economía”

El estado de conservación 
de los agroecosistemas 
montañosos y no empleo 

Proyecto representan ven-

iniciativas de negocios y em-

representan la mitad de la 
población en edad laboral 

-
productivo genera valor en 
el orden económico, social y 
ambiental

Establecer nuevos 

competitividad de los 
ya existentes. Conso-
lidar la participación 
de la pequeña agricul-
tura en las cadenas 
de producción y pro-
cesamiento de frutas, 
plantas medicinales 
y ornamentales, arte-
sanías naturales, ga-

Ayudar en la creación 
de cooperativas de 
agro-consumidores.
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no les gusta 
el campo, la 
vida en las 
m o n t a ñ a s 
es muy dura 
para ellas”

La explicación del fenómeno 
migratorio del campo a la 
ciudad trasciende los este-

-
ro. Sin embargo, asumirlos 
como verdaderos disminuye 
aún más las posibilidades de 

-
pulsa crecientemente el éxo-

-

a escala micro social forma 
parte de un entramado ac-
tivo y decisivo de relaciones 
sociales, por lo que es res-

estilos y modos de vida en 
su radio de acción.

con los gobiernos 
y demás institucio-
nes locales en aras 

-

medioambientales, 
agroalimentarios, de-

-
micos y políticos que 
inciden en las migra-
ciones.

(aplicar enfoques de 
inclusión en círculos 
de interés y socie-

-
tudiantiles, generar 
cadena de valores 
locales)

para cuidar 

atender la 
-

bres para el 

El cuidado es un modo de 
-

bido a su división por sexo, 
es desempeña-do mayori-

ocupando parte importan-
te de su tiempo y energía, 
mientras que su valor gene-

La familia es un equipo, po-

limita las posibilidades de 

Fomentar la participa-
ción de la familia en 
procesos asamblea-
rios y capacitaciones 
de la cooperativa 
como espacio donde 
pueden generarse 
potencialmente inno-
vaciones y emprendi-
mientos en busca de 

-
dad y competitividad.

Favorecer la igualdad 
de oportunidades en 
el acceso a los recur-

-
tantes de la actividad.
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“En la agri-
cultura la 
prioridad es 
producir más 
a l i m e n t o s ; 
la igualdad 
de género es 
más de inte-
rés político 
y social que 
productivo” 

-
tante en la pequeña agricul-

subsistencia cotidiana fami-

-
tos de los países en desarro-
llo, por lo que es necesario y 

la distribución de recursos, 
para que obtengan el mere-
cido reconocimiento y pue-

individual y colectivo.

La articulación con 
gobiernos e institu-
ciones de Administra-
ción Pública locales, 
centros docentes y 
de Ciencia, y organi-

-
dad civil (FMC, AHS) 
puede ayudar a or-

intercambio de expe-
riencias o concursos 
que visibilicen a la 

-



-
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