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El cuidado infantil en Uruguay y sus 
implicancias de género

Análisis a partir del uso del tiempo
Karina Batthyány1

El tema del cuidado y las responsabilidades familiares plantea de manera directa la in-
terrogante acerca de la posición de las mujeres y su igualdad en distintos ámbitos de la 
sociedad, principalmente en la esfera de la familia y el trabajo. Si bien existen rasgos 
comunes a todas las mujeres que tienen responsabilidades familiares y de cuidado, 
éstas no son un grupo homogéneo, pues sus responsabilidades dependerán de la clase 
social a la que pertenecen, la edad, el estado civil o el lugar de residencia. ¿Quién 
asume los costos del cuidado? ¿Cómo deben repartirse los roles y la responsabilidad 
entre el Estado, la familia, el mercado y la comunidad? Las diferentes respuestas que 
puedan darse a estas preguntas, la intervención y articulación de diferentes actores en 
el cuidado de las personas dependientes es un elemento estructurante de la posición 
de las mujeres en la sociedad, así como determinante de la capacidad de ejercer los 
derechos vinculados a su ciudadanía social. El principal objetivo de este artículo es 
presentar el marco conceptual y los resultados referidos al cuidado infantil obtenidos 
en el módulo sobre “Uso del tiempo y trabajo no remunerado” que se incorporó a la En-
cuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) en setiembre 
de 20072. Este documento se integra a su vez a la línea de investigación sobre trabajo 
no remunerado, uso del tiempo y género que el Área de Sociología de género del Depar-
tamento de Sociología desarrolla desde el año 2001. 
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2 Los microdatos, los detalles metodológicos, el informe del módulo y el cuestionario se encuentran disponibles en www.ine.gub.uy

tas, la intervención y articulación de diferentes actores 
en el cuidado de las personas dependientes, particular-
mente de los niños, es un elemento estructurante de la 
posición de las mujeres en las familias y en el mercado de 
trabajo, así como determinante de la efectiva capacidad 
de ejercer los derechos vinculados a su ciudadanía social. 
En los hogares más pobres las mujeres tienen mayores 
di�cultades para acceder al mercado de trabajo, sin em-
bargo en la última década se observa que son las que tien-
den a incrementar más sus tasas de participación. Hemos 
observado, en el caso de Uruguay, que las trabajadoras 
que son madres han desarrollado complejas estrategias 
de cuidado familiar para incorporarse al mercado de tra-
bajo formal o informal debido a las di�cultades de acceso 
al cuidado de carácter institucional o familiar (Aguirre, 
2003; Batthyány, 2004). 

Se trata de “desprivatizar” este tema para que la 
discusión relativa a quien se hace cargo de las personas 
dependientes forme parte del análisis académico, social 
y político sobre la reorganización de los sistemas de pro-
tección social, la reforma de los sistemas de salud y el de-
sarrollo de los servicios sociales. A su vez, en un análisis 
desde la perspectiva de la equidad, se trata de lograr que 
disminuya la desigual e injusta división sexual del trabajo 
al interior de los hogares con el propósito de promover la 
equiparación de oportunidades de mujeres y varones de 
distintas generaciones y estratos sociales

La noción de cuidados se ha vuelto una noción cla-
ve para el análisis y la investigación con perspectiva de 
género sobre las políticas de protección social en general 
y para las políticas de infancia en particular. En el caso 
de los niños reconocemos una frontera difusa entre acti-
vidades de cuidado infantil y las actividades propias de la 
educación inicial, por lo que la introducción de la noción 
de cuidados pone de mani�esto actividades que de otra 
forma permanecerían en la invisibilidad.

Se trata de un concepto sobre el que existen varias 
de�niciones y está aún lejos de ser una noción de consen-
so. Los debates académicos sobre su contenido se remon-
tan a los años 70 en los países anglosajones impulsados 
por las corrientes feministas en el campo de las ciencias 
sociales. Pueden encontrarse una serie de conceptualiza-
ciones del “cuidado y las responsabilidades familiares” 
en la literatura más reciente sobre el tema, básicamente 
todas estas de�niciones concuerdan en tratar este como 
uno de los temas sustantivos más directamente relaciona-
dos al real ejercicio de la ciudadanía social de las mujeres. 
Podemos decir, sin pretensión de otorgar una de�nición 
exhaustiva, que el cuidado designa a la acción de ayudar 
a un niño o a una persona dependiente en el desarrollo 
y el bienestar de su vida cotidiana. Engloba, por tanto, 

hacerse cargo del cuidado material que implica un “traba-
jo”, del cuidado económico que implica un “costo econó-
mico”, y del cuidado psicológico que implica un “vínculo 
afectivo, emotivo, sentimental”. Puede ser realizado de 
manera honoraria o bené�ca por parientes en el marco de 
la familia, o puede ser realizado de manera remunerada 
en el marco o no de la familia. La naturaleza de la acti-
vidad variará según se realice o no dentro de la familia y 
también de acuerdo a sí se trata o no de una tarea remu-
nerada (Letablier, 2001).

La investigadora norteamericana Arlie Russell Ho-
chschield de�ne el cuidado como “el vínculo emocional, 
generalmente mutuo, entre el que brinda cuidados y el 
que los recibe; un vínculo por el cual el que brinda cui-
dados se siente responsable del bienestar del otro y hace 
un esfuerzo mental, emocional y físico para poder cumplir 
con esa responsabilidad. Por lo tanto cuidar a una per-
sona es hacerse cargo de ella”. … El cuidado es el resul-
tado de muchos actos pequeños y sutiles, conscientes 
o inconscientes que no se pueden considerar que sean 
completamente naturales o sin esfuerzo… Así nosotras 
ponemos mucho más que naturaleza en el cuidado, pone-
mos sentimientos, acciones, conocimiento y tiempo” (A. 
Russell Hochscield, 1990).

La especi�cidad del trabajo de cuidado es la de estar 
basado en lo relacional, ya sea en el marco de la familia o 
por fuera de ella. En el marco de la familia, su carácter a la 
vez obligatorio y desinteresado le otorga una dimensión 
moral y emocional. No es solamente una obligación jurí-
dica establecida por ley (obligación de prestar asistencia 
o ayuda) o una obligación económica, debido a que invo-
lucra también las emociones que se expresan en el seno 
familiar al mismo tiempo que contribuye a construirlas y 
mantenerlas. 

Fuera del marco familiar, el trabajo de cuidado está 
marcado por la relación de servicio, de cuidado y preocu-
pación por los otros. El trabajo se realiza cara a cara entre 
dos personas y genera lazos de proximidad, en una si-
tuación de dependencia pues una es tributaria de la otra 
para su bienestar y mantenimiento. De todas formas lo 
que uni�ca la noción de cuidado es que se trata de una 
tarea esencialmente realizada por mujeres, ya sea que se 
mantenga dentro de la familia o que se exteriorice por la 
forma de prestación de servicios personales. 

El cuidado de los niños, los adultos mayores, espo-
sos, impedidos y enfermos no es por de�nición en sí mis-
mo de carácter remunerado o no remunerado. El cuidado 
es pago o impago como consecuencia de elecciones po-
líticas, valoraciones culturales compartidas y estructuras 
de género. 

Cuidados y responsabilidades familiares: elementos 
conceptuales

El tema del cuidado y las responsabilidades familia-
res, principalmente el cuidado de los niños y las personas 
dependientes, plantea de manera directa la interrogan-
te acerca de la posición de las mujeres y su igualdad en 
distintos ámbitos de la sociedad, pero principalmente en 
la esfera de la familia y el trabajo. Si bien existen rasgos 
comunes a todas las mujeres que tienen responsabilida-
des familiares y de cuidado, éstas no son un grupo ho-

mogéneo, pues sus responsabilidades dependerán de la 
clase social a la que pertenecen, la edad, el estado civil o 
el lugar de residencia.

El aumento generalizado de la tasa de actividad 
femenina, particularmente de las madres, replantea la 
pregunta acerca de las obligaciones familiares y la forma 
de compartirlas. ¿Quién asume los costos del cuidado de 
las personas dependientes, en particular de los niños? 
¿Cómo deben repartirse los roles y la responsabilidad en-
tre el Estado, la familia, el mercado y la comunidad? Las 
diferentes respuestas que puedan darse a estas pregun-
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RESUMEn. El presente estudio aborda la situación provocada por la pandemia del Covid-19,
mediante análisis documental. Tras una breve introducción se reflexiona sobre algunas de las
características de la enseñanza online para a continuación observar cuáles han sido las medidas
dentro de la educación superior en varios países, principalmente dentro del entorno europeo. En
líneas generales esas intervenciones han estado vinculadas a tres grandes cuestiones: la
heterogeneidad del alumnado, búsqueda de alternativas y el proctoring (control biométrico durante
la evaluación). El siguiente apartado sintetiza las recomendaciones e instrumentos de evaluación
online propuestos desde las Universidades públicas de Castilla y León, para posteriormente finalizar
con unas reflexiones generales en el apartado de conclusiones, subrayando la idea de que la
tecnología es una herramienta poderosa pero que requiere una planificación. Si bien en este
contexto no se ha dispuesto de los tiempos ideales para ello, no por ello deja de ser necesario.

AbSTRACT. This study aims the situation caused by the Covid-19 pandemic, through documentary
analysis. After a brief introduction, it has been reflected on some characteristics of online teaching,
and then observes measures have been taken in higher Education in various countries, mainly
within the European environment. In general, these interventions have been linked to three main
issues: student heterogeneity, search for alternatives and proctoring (biometric control during
evaluation). The following section summarizes recommendations and online assessment instruments
proposed by the Universities of Castilla y León, and then ends with some general reflections in the
conclusions section, underlining the idea that technology is a powerful tool but requires a planning.
Although the ideal times for this have not been available in this context, it is not less necessary.

PALAbRAS CLAVE: Evaluación online, Educación superior, eLearning, CoVId-19.

KEyWoRdS: online assessment; higher Education, eLearning, CoVId-19.
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