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Las desigualdades de género tienen su origen 
de raíz en condiciones estructurales que se 
sustentan en la división sexual del trabajo y 

en instituciones que segmentan la distribución de 
recursos y de oportunidades entre hombres y mu-
jeres. Esta construcción social que trasciende a lo 
simbólico reproduce concepciones e imaginarios 
colectivos donde, de manera histórica, los hom-
bres han sostenido una mayor concentración de 
recursos económicos, de reconocimiento público 
y de autoridad con relación a las mujeres (Craig 
y Brown, 2014). 

A decir, la división sexual del trabajo se ma-
nifiesta en espacios privados, sociales y políticos 
que colocan a las mujeres en una posición de des-
ventaja que refuerza las desigualdades de género 
(Folbre, 2008; Garfías y Vasil’eva, 2020). Esta di-
visión se robustece en la esfera familiar, mediante 
expresiones que van desde las expectativas que se 
configuran para cada uno de los géneros, hasta la 
asignación de roles y tareas específicas a desarro-
llar en el hogar (Torns, 2008). 

Una consecuencia inmediata de la división 
sexual del trabajo es la desigualdad en la parti-
cipación en las tareas de trabajo no remunera-
do que se efectúan al interior del hogar, mismas 
que pueden segmentarse en dos tipos: de trabajo 
doméstico y de cuidados de los integrantes del 
hogar, (Folbre, 2008) con relación a las primeras, 
se refieren a todas aquellas actividades cotidia-
nas que se efectúan al interior del hogar como la 
limpieza, el mantenimiento y las tareas de ges-
tión (Pacheco, 2020). Por su parte, las tareas de 
cuidados abarcan una dimensión conceptual más 
amplia debido a la naturaleza afectiva que repre-
senta el cuidado en el bienestar de las personas 
(Batthyány, 2020; Hook, 2012).

La corresponsabilidad en la vida familiar-laboral refiere al reparto equilibrado y la organización de 
las actividades domésticas y de cuidados que se realizan al interior del hogar. Asimismo, este con-
cepto nos permite analizar las diferencias de género en la participación en tareas dentro del hogar 
que por su naturaleza competen a un trabajo no remunerado, como aquéllas que se efectúan fuera 
del hogar que corresponden a un trabajo remunerado. En este sentido, los cambios demográficos 
recientes y los mercados laborales cambiantes son dos elementos que definen nuevas formas de 
conciliación familiar-laboral (Flores y Garay, 2021), de modo que su revisión permite dimensionar 
las disimilitudes en las desigualdades de género (Carrasco et al., 2011; Durán y Rogero, 2009; 
Pautassi, 2007; Olivera-Martínez, 2018), como se explora a continuación.

Las actividades de cuidado se refieren a todas aquellas labores que son fundamentales para la re-
producción de la vida y la supervivencia de las personas en la sociedad, que van desde el autocuidado, 
la planificación, supervisión y el cuidado directo a otras personas y demás actividades indispensables 
para brindarlo, como la preparación de los alimentos o la limpieza del hogar (Carrasco et al., 2011; 
Kalenkoski et al., 2006).

Al respecto, el interés del presente artículo es visibilizar las desigualdades de género en la corres-
ponsabilidad familiar-laboral en el país. Los aspectos que se abordan corresponden a los contrastes 
en las siguientes dimensiones: a) las desigualdades en participación laboral y participación en tareas 
del hogar, y b) las brechas de género en los tiempos que destinan a las tareas de cuidados. El análisis 
se efectúa a partir de los microdatos de la “Encuesta nacional de uso del tiempo” (ENUT) 2019 del 
Inegi. Ésta es representativa a nivel nacional y recopila información sobre las formas de trabajo tanto 
remunerado como no remunerado. 

LAS DESIGUALDADES EN LAS TAREAS DE CUIDADOS
Desigualdad en la corresponsabilidad familiar-laboral
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En la figura 1, mediante un diagrama de 
Venn, se exploran las diferencias de género 
en la participación de los siguientes conjun-
tos de actividades: el trabajo remunerado, 
las tareas de cuidados y las tareas del hogar 
(conjuntos A, B, C, respectivamente).  Los 
contrastes más importantes se observan en 
la participación en el trabajo remunerado: 
mujeres 44.9% vs. hombres 77.6%; y, en las 
tareas del hogar: mujeres 91.3% vs. hombres 
54.9%. Otro hallazgo que exhibe brechas de 
género se deriva al momento de sobreponer 
el conjunto relacionado con las tareas de cui-
dado; por ejemplo, 32% de las mujeres re-
porta efectuar tareas de cuidados y tareas del 
hogar de forma simultánea, mientras que, en 
el caso de los hombres, sólo 5.8% se ubican 
en esta situación. 

Al ser las mujeres quienes presentan una 
mayor participación en los espacios priva-
dos, estos resultados manifiestan el afianza-
miento de los roles y los estereotipos de gé-
nero en el país, donde los hombres tienden 
a posicionarse en un rol de proveedor en la 
familia, mientras que las mujeres se ubican 
en los trabajos no remunerados dentro del 
hogar. Esta situación genera consecuencias 
de desigualdad de género no sólo en el ho-
gar, sino también en la participación econó-
mica de las mujeres.  

Desigualdad en la participación de las tareas de cuidado
Por mucho tiempo las tareas de cuidados se consideraron como un fragmento de las de traba-
jo doméstico debido a los aspectos complementarios entre ambas (Kalenkoski et al., 2006); 
no obstante, una diferencia fundamental radica en el cuidado que comprende una dimensión 
afectiva e inmaterial en el bienestar de las personas que lo reciben, mientras que el trabajo 
doméstico, al tener una naturaleza más de índole material, es plausible que se pueda terce-
rizar a través del mercado.
 

Otra diferencia corresponde a su flexibilidad al momento de efectuarse; es decir, las tareas 
de cuidados no se pueden aplazar ni tampoco desaparecen si no se concretan, por ejemplo, 
un bebé llorando, una persona con complicaciones médicas, o una persona con algún grado 
de dependencia no pueden postergar su atención.

A fin de caracterizar esta situación, en la 
figura 2 se muestran las desigualdades en el 
número de horas a la semana que las per-
sonas destinan a las tareas de cuidado. Del 
lado izquierdo de la gráfica se muestran las 
horas de cuidado a personas con algún grado 
de dependencia en el hogar, en este rubro, 
en particular, los resultados revelan que las 
mujeres destinan casi el doble del tiempo que 
efectúan los hombres (22 vs. 10 horas).

En lo referente al cuidado a personas no 
dependientes, en el panel derecho de la gráfi-
ca se muestran las diferencias en los tiempos 
de cuidado para distintos grupos de edad. La 
mayor brecha corresponde al grupo de 0 a 5 
años, al que se estima que las mujeres des-
tinan 3.3 veces más de tiempo, seguido del 
grupo de 0 a 14 años, donde la brecha se es-
tima en 2.6 veces más de tiempo.

Estos resultados apuntan hacia una femi-
nización en el trabajo de cuidados, principal-
mente en los periodos relacionados con la 
etapa de crianza de los hijos, sobre todo para 
el caso de los hogares con presencia de meno-
res de 0 a 5 años. 

En suma, estos hallazgos son característi-
cos de la persistente construcción social del 
género en relación con las actividades de cui-
dado y de la imposibilidad de sustitución por 
parte de las mujeres que, entre otros efectos, 
se traduce en una pobreza de tiempo que 
condiciona a las mujeres en un rol de cuida-
dora-reproductora (Razavi, 2007).
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en todos los
rubros explorados se encontró una diferencia estadísticamente significativa al



La división sexual del trabajo y la feminiza-
ción de las tareas de cuidado trasciende más 
allá de la distribución de los tiempos que se 
destinan a estas actividades, pues aunado 
a la pobreza de tiempo en el que coexisten 
las mujeres, este reparto de tareas acentúa 
la persistencia de expresiones culturales y 
de imaginarios colectivos con relación a los 
roles, los atributos y las expectativas que 
se configuran entre hombres y mujeres. En 
este sentido, la baja corresponsabilidad de 
los hombres en las tareas domésticas y de 
cuidado, la oferta de servicios privados de 
cuidado poco accesibles y un déficit de servi-
cios públicos por parte del Estado, hace que 
resulte casi imposible tercerizar las tareas de 
cuidado para la mayoría de los hogares. 

Al existir una desigualdad en la participa-
ción de tareas de trabajo tanto remuneradas 
como no remuneradas en los ámbitos público 
y privado, se sitúa a las mujeres en una condi-
ción que da origen a la conformación de una 
doble o incluso triple jornada de trabajo, esta 
última al integrar las tareas de cuidados para 
aquellos hogares con la presencia de infantes 
o personas que requieren de cuidados por al-
guna situación de dependencia. Es decir, la 
desigualdad en el ámbito familiar-laboral es 
una expresión de la construcción social del 
género,  donde de manera particular las ta-
reas de cuidado representan una dimensión 
social en la que las brechas de género son 
aún más acentuadas. 

Por tal motivo, resulta urgente la creación 
de un sistema integral de cuidados con pers-
pectiva de género como respuesta directa a 
la desigualdad en donde se redistribuya los 
tiempos y responsabilidades no sólo dentro 
del hogar, sino en diversos espacios y actores, 
como el Estado, la comunidad y el mercado. 
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