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El impacto del 
COVID-19 en el 
comercio electrónico 
femenino en el Perú

Introducción 

A raíz de las nuevas medidas de distanciamien-

to social por el COVID-19 durante el año 2020, 

se vio afectada negativamente una gran parte 

del sector empresarial, lo cual ocasionó pérdi-

das millonarias y, en muchos casos, el quiebre 

de algunas empresas. Asimismo, un porcentaje 

relevante de trabajadores se quedó sin empleo 

y estuvieron obligados a buscar otras alternati-

vas para poder sustentarse económicamente (El 

Comercio, 2022); sin embargo, para estas per-

sonas, la etapa de crisis se convirtió en una nue-

va oportunidad de emprendimiento. En nuestro 

país, hasta antes del 2020, el 58% de la pobla-

ción tenía un emprendimiento propio. De este 

porcentaje, los hombres representaban el 55% y 
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las mujeres el 45% restante, pero este panorama 

cambió durante la pandemia. De acuerdo a esta-

dísticas de DATUM (2020), hasta noviembre del 

2020, se estimó un porcentaje de 46% respecto 

a hombres con emprendimiento y 63% en muje-

res emprendedoras.

Adicionalmente, es importante mencionar que 

gran parte de estos emprendimientos han sido 

creados bajo la modalidad de e-commerce o 

comercio electrónico. De hecho, hasta antes del 

2020, el 18.6% de peruanos compraban en lí-

nea; hoy en día, este porcentaje ha superado el 

41.8%, según el Reporte Oficial de la Industria 

E-commerce en Perú (2021-2022) de la Cáma-

ra Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) 

(2022).
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1.  Situación del emprendimiento femenino en el 

comercio electrónico (2018-2021)

Para lograr comprender la situación del comercio 

electrónico femenino en nuestro país, es impor-

tante mencionar la importancia de algunos fac-

tores, tales como el nivel de educación financie-

ra que un país posee y las brechas sociales que 

existen. Al igual que ocurre en muchos países lati-

noamericanos, como Bolivia, Colombia, Ecuador, 

entre otros, Perú no es un país que sea la excep-

ción en presentar un bajo nivel en cuanto a edu-

cación financiera básica; asimismo, es importante 

tener en cuenta que un contexto lleno de proble-

mas de incidencia social y/o política, sumados a 

una insuficiente educación financiera, dan como 

resultado un grave problema social que afecta a 

distintos sectores de la población: la situación de 

la mujer en el ámbito comercial y empresarial. Un 

claro ejemplo es la falta de herramientas educa-

tivas y tecnológicas que fomenten una adecuada 

educación financiera que les permita desempe-

ñarse y sobresalir satisfactoriamente en este ru-

bro (Alfaro, 2021).

Sin embargo, durante estos últimos años de 

pandemia y a pesar de un contexto empresa-

rial marcado por el desempleo, se ha dado a 

conocer un fenómeno denominado “empodera-

miento económico de la mujer” (Alfaro, 2021), 

el cual está marcado por la presencia femenina 

en rubros como desarrollo comercial y empresa-

rial. La mujer peruana, anteriormente, no tenía 

una participación activa en dichos ámbitos; sin 

embargo, ahora ellas representan un mayor re-

ferente en la fuerza laboral nacional, e incluso 

fomentan su independencia económica a través 

del emprendimiento. Ello se sustenta en las esta-

dísticas con Enfoque de Género emitidas por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

pues muestra que el crecimiento de la participa-

ción de empresas dirigidas por mujeres ascendió 

a un 53.7%, lo cual es aproximadamente un equi-

valente a 20,697 empresas nacionales (2020).

2. Principales retos del comercio electrónico fe-

menino  

Muchos de los emprendimientos femeninos en-

frentan retos, principalmente, a causa de 2 limi-

taciones: la falta de acceso al financiamiento y el 

rol social de la mujer. Por un lado, una limitación 

para la mujer emprendedora es el rol social que 

cumple, lo cual implica una alta demanda de la 

vida familiar. Según Mendoza, Pinto y Gálvez, la 

mayoría de emprendedoras resaltan que el rol 

familiar dificulta el desempeño de su emprendi-

miento, puesto que este se ve limitado por los 

quehaceres del hogar (2021). Esto ocurre debido 

a que no existe una repartición equitativa de las 

tareas del hogar entre hombres y mujeres, por lo 

que las mujeres tienden a asumir la mayor parte e 

interrumpen sus carreras para velar por sus hijos 

y hogar. Como consecuencia de ello, las mujeres 

cuentan con menos experiencia y horas de traba-

jo, lo cual podría perjudicar su desarrollo profe-

sional (Beltrán, Lavado y Teruya, 2018).

Por otro lado, con respecto al acceso al financia-

miento, el reporte del 2020 de “The Mastercard 

Index of Women Entrepreneurs” resalta que el 

Perú se encuentra entre los países con menor ín-

dice de conocimiento y acceso a financiamiento, 

ya que se encuentra en el puesto 45 de 58 de paí-

ses. Esto se puede evidenciar en el hecho de que, 

al tener un limitado acceso al capital de trabajo, la 

mayor parte de las emprendedoras empezaron su 

negocio con sus propios ahorros (Mendoza, Pinto 

y Gálvez, 2021). Asimismo, cabe mencionar que 

las mujeres no solo presentan limitaciones en re-

lación con el acceso al préstamo, sino que se en-

cuentran en una desventaja frente a los hombres 

en relación con sus comportamientos de ahorro 

(Alfaro, 2021).

3.  Principales oportunidades del comercio elec-

trónico femenino 

La pandemia ha marcado un hito en el antes y 

después en torno a la estabilidad de los empleos. 

Un porcentaje relevante de 

trabajadores se quedó sin empleo 

y estuvieron obligados a buscar 

otras alternativas para poder 

sustentarse económicamente.
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Según el INEI, la tasa de desempleo femenina 

tan solo en Lima Metropolitana ascendió a 9.6% 

(2020). Ante esa adversidad, han buscado nue-

vas opciones para generar una estabilidad eco-

nómica que se adapte a la nueva normalidad. En 

ese sentido, una de las principales oportunidades 

que brindó la nueva normalidad fue el acceso y el 

incremento a las plataformas digitales tales como 

el comercio electrónico en el implemento de los 

emprendimientos femeninos, los cuales generan 

oportunidades que serán desarrolladas a conti-

nuación. 

Desde la perspectiva de las emprendedoras con 

carga familiar, suele haber un encasillamiento 

en el constructo social con respecto al rol de 

la mujer en la familia, que puede limitarlas al 

momento de implementar un emprendimiento 

(Camarena y Saavedra, 2015). Esto se debe a 

que, según la sociedad, las mujeres están limita-

das en las tareas del hogar y del cuidado de los 

hijos. De esta manera, la principal oportunidad 

que brinda el comercio electrónico en los em-

prendimientos es que, al ser un medio digital, 

no implica que se requiera un espacio físico que 

demande una mayor cantidad de horas de en-

trega al trabajo (Guarneros, 2022). Es decir, se 

genera un aliviamiento en las responsabilidades 

de carga familiar, lo cual ayuda a que las muje-

res se integren en una sociedad con economía 

masculinizada. 

Asimismo, el comercio electrónico se presenta 

como una opción para generar ingresos, puesto 

que permite contar con una estructura de cos-

tos baja al momento de implementar un proyecto 

de baja escala. En comparación al negocio tra-

dicional, el cual requiere inversión para un esta-

blecimiento formal o herramientas para poder 

desarrollar las actividades económicas acorde al 

emprendimiento, el comercio electrónico, al ser 

digital, ahorra los costos de iniciación tales como 

el pago del alquiler o servicios básicos como 

agua o luz (Silva, 2009).

Conclusiones

En síntesis, el comercio electrónico femenino ha 

sido impactado positivamente por el confina-

miento tras el COVID-19, debido a que, tras la cri-

sis sanitaria, se generó un incremento de empren-

dimientos bajo la categoría de e-commerce como 

una solución al estancamiento económico. La ma-

yor parte de estos fueron sostenidos por mujeres 

emprendedoras, pues se superó el porcentaje de 

la población masculina bajo esta misma modali-

dad. A pesar de ciertas limitaciones existentes en 

el país como la falta de acceso al financiamiento y 

el rol social de la mujer, estas han sabido aprove-

char las oportunidades presentadas tras la pan-

demia. De esta manera, se ha logrado potenciar 

su posición en el sector económico-electrónico 

hasta el presente año.
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