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Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura
Laura Pautassi y Carla Zibecchi (coords). Buenos Aires: Editorial Biblos, 2013, 

451 pp.

El objeto de esta obra colectiva es ofrecer una reflexión en torno al cuidado y, en par-
ticular, en torno a la situación actual de las mujeres, quienes son las principales proveedo-
ras del mismo, en el caso de la región latinoamericana. Como se afirma en la introducción 
al volumen, el cuidado es un “concepto complejo que comprende un conjunto de activida-
des necesarias para la existencia y el desarrollo de las personas” (p. 9). En concreto, el 
cuidado asume una importancia fundamental para aquellas personas que no están en con-
diciones de “autocuidarse”, es decir, presentan algún grado de dependencia: niñas y niños, 
adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, etc. Pero debe recordarse que, en 
el ámbito de la división sexual del trabajo predominante, también los varones no depen-
dientes suelen beneficiarse, dentro del hogar, de las actividades de cuidado proporcionadas 
por las mujeres. Para ser más precisos, el cuidado incluye no solo las actividades interper-
sonales directas, servicios que una persona proporciona a otra para cubrir alguna de sus 
necesidades, sino también el trabajo doméstico necesario a la realización de esas activida-
des, sea la realización de servicios, de manutención del hogar o la adquisición y transfor-
mación de bienes. Por poner un ejemplo, el cuidado relacionado con la alimentación de los 
miembros del hogar, necesita de trabajo doméstico que incluye toda una serie de activida-
des que van desde hacer la compra, a cocinar, servir la comida, lavar los platos, etc.

Los trabajos contenidos en este volumen estudian la cuestión del cuidado y la posición 
de la mujer en la sociedad latinoamericana desde un enfoque de derechos, considerando 
que si existe “un obstáculo concreto para que las mujeres puedan lograr una situación de 
igualdad de oportunidades real y sustantiva” en particular, respecto a “las dificultades que 
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enfrentan para avanzar en sus ocupaciones y carreras profesionales” es “la existencia de 
una división sexual del trabajo que continúa perpetrando a las mujeres como las principa-
les —frecuentemente las únicas— encargadas del cuidado y el trabajo reproductivo del 
hogar” (p. 11). Esta desigualdad de género estructural instalada en nuestras sociedades, ya 
que casi ninguna se libra de ella, afecta por lo tanto a los grados de libertad y autonomía 
de las mujeres y puede llegar a perjudicar su calidad de vida, en los casos en que los recur-
sos de los que disponen sean insuficientes a contratar en el mercado servicios de cuidado, 
que alivien su carga de trabajo, o el Estado compense esta situación con políticas públicas 
de cuidado1. Debe añadirse que el hecho de que en las ciencias sociales se haya empezado 
a tratar sistemáticamente del cuidado solo en los últimos años es significativo de cómo esta 
cuestión permanece en gran medida invisibilizada a la atención de los actores sociales, con 
efectos muy negativos sobre la condición de las personas cuidadoras ya que “socava la 
idea del cuidado como obligación del conjunto de la sociedad” (p. 12) y ya no solo res-
ponsabilidad individual de cada una de ellas.

En su conjunto, este libro colectivo contiene una discusión exhaustiva, fundamentada 
en el estado de la investigación científica en torno al cuidado, con el objetivo de analizar 
la situación actual de esta cuestión en los países de América Latina, a partir de una eva-
luación de los avances y retrocesos observados, respecto a las múltiples dimensiones desde 
las cuales se puede abordar este problema. En particular, a lo largo de los artículos, se 
discute sobre la distribución social del trabajo de cuidado, a raíz de la división sexual del 
trabajo y de los efectos de las políticas públicas; del impacto social y económico que esta 
situación tiene tanto sobre las personas cuidadoras como sobre las receptoras; del vínculo 
entre el cuidado y otros fenómenos sociales como la pobreza y los procesos migratorios; 
del papel del Estado, examinando las políticas públicas que conforman los denominados 
“sistemas nacionales de cuidado”, es decir, tanto la erogación directa de bienes y servicios, 
con una atención especial a las infraestructuras de cuidado (por ejemplo, jardines de infan-
cia), como también las transferencias monetarias a favor del sector no estatal y de los 
hogares, y sus efectos sobre la condición de los cuidadores. Esta tarea se lleva a cabo con 
resultados remarcables gracias a que los autores incluidos en el trabajo provienen de dis-
ciplinas como el derecho, la sociología, la economía, la demografía, la antropología y la 
ciencia política, lo que permite abordar una cuestión compleja como el cuidado desde una 
pluralidad de aportes y perspectivas.

Por lo que concierne su estructura, el libro se compone de tres partes. En la primera 
parte, se discute de la evidencia empírica disponible sobre la situación del cuidado en 
América Latina, y las relaciones que se establecen entre el cuidado y las estructuras eco-
nómicas y sociales, las políticas públicas y los regímenes de bienestar. Estos temas están 
recogidos en los artículos de Flavia Marco Navarro y María Nieves Rico y de Juliana 

1.  Cabe decir que las profesiones relacionadas con el cuidado están altamente feminizadas, así que el hecho de 
que se produzca una elevada desfamiliarización, pasando de las actividades de cuidado dentro del hogar a las 
que tienen lugar en el mercado o en el sector público, no significa que se hayan transformado la relaciones 
de género sino más bien que ha habido una redistribución desde el trabajo no remunerado al remunerado.
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Martínez Franzoni y Koen Voorend: en el primero se subraya cómo en la región las formas 
de provisión del cuidado tienen un carácter esencialmente privado e individual a causa de 
las carencias de la acción estatal, lo que contribuye de forma decisiva a la perpetuación de 
las desigualdades de género y a la segmentación del cuidado según niveles de ingreso; en 
el segundo, se estudian las variaciones de la organización familiar del cuidado y las polí-
ticas sociales entre regímenes de bienestar y sus efectos en las desigualdades de la región. 
Este cuadro se completa con el tercer artículo de Laura Pautassi, donde se reafirma la 
naturaleza de derecho fundamental del cuidado y, como tal, su universalidad, interdepen-
dencia e indivisibilidad respecto a los otros derechos humanos fundamentales, con inde-
pendencia de la condición o posición que ocupe la persona titular. Además, en cuanto 
derecho, de él originan obligaciones positivas y negativas asociadas, cuyo cumplimiento 
de parte del Estado puede y debe exigirse, incorporando estándares a la acción estatal que 
puedan ser verificados sobre la base de indicadores que son, a la vez, mecanismos de exi-
gibilidad de esos derechos. Dos trabajos concluyen la primera parte aportando nuevos 
elementos a la discusión. En el artículo de María-Ángeles Durán y Susana García Díez se 
discute de las carencias en las estadísticas disponibles en torno al tema del cuidado, en 
particular en referencia a las encuestas sobre el uso del tiempo, y qué dificultades conlleva, 
por lo tanto, medir el aporte fundamental del cuidado al bienestar de las personas y cómo 
estimar su variación en el tiempo y a lo largo de los estratos sociales; mientras que en el 
artículo de Marcela Cerrutti, Alicia Maguid y Georgina Binstock se discute de las interre-
laciones entre los fenómenos migratorios y las actividades de cuidado, analizando fenóme-
nos como las familias divididas, la maternidad a distancia y el surgimiento de cadenas 
globales de cuidados.

La segunda parte del trabajo está centrada en el análisis de las experiencias de las cuida-
doras y de los factores que contribuyen a las situaciones de marginación social en las que se 
encuentran sumidas muchas de ellas. El artículo de Cecilia Grossman parte de los derechos 
de las personas mayores al cuidado para luego discutir la situación de quienes deben asegu-
rar su cumplimiento, afirmando la necesidad de una reforma de la normativa legal para 
reafirmar los deberes de solidaridad en el ámbito familiar y una más equitativa división 
sexual del trabajo, además de reconocer la responsabilidad estatal en apoyar a las familias en 
las actividades de cuidado. En la misma línea, Natalia Gherardi y Josefina Durán tratan de 
la histórica discriminación normativa que ha afectado a las trabajadoras del servicio domés-
tico, en el caso particular de Argentina, destacando los avances recientes en equiparar estas 
formas de trabajo con las condiciones de los otros asalariados. La segunda parte se concluye 
con dos estudios de caso. El primero, de Natacha Borgeaud-Garciandía, examina las dinámi-
cas que se instauran en las relaciones laborales de cuidado a personas mayores “puertas 
adentro”, entre las trabajadoras, generalmente migrantes, las personas receptoras de cuidados 
y las familias empleadoras, a partir de entrevistas a cuidadoras, lo que permite adentrarse en 
la experiencia cotidiana de estas trabajadoras. En el segundo estudio de caso, a cargo de 
Carla Zibecchi, se estudia la experiencia de las mujeres cuidadoras en el ámbito comunitario. 
En particular, se discuten los efectos de las políticas de transferencias condicionadas en las 
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economías comunitarias, y los procesos superadores del asistencialismo que se han generado 
en ese ámbito, en el intento de construir infraestructuras no estatales de cuidado para la 
infancia y de profesionalizar sus actividades, junto con las tensiones y obstáculos a las que 
estas trabajadoras se enfrentan en su día a día.

Por último, en la tercera parte del trabajo se presentan tres estudios de caso en torno al 
tema de los servicios e infraestructuras de cuidado en América Latina. Cecilia Rossel y 
Diego Fernández escogen abordar el problema desde un ángulo novedoso y analizan el 
impacto del transporte público en la distribución del uso del tiempo y, en consecuencia, 
sobre las actividades de cuidado. De esta forma establecen una relación entre las decisio-
nes de política pública sobre movilidad y la distribución espacio-temporal del cuidado, en 
particular para los sectores de clase media y baja. De ahí que los autores sugieran la impor-
tancia de estudiar las secuencias de actividades, y los itinerarios que cada una de ellas 
produce en el espacio, observadas en el ámbito de grupos familiares e individuos de dis-
tinta extracción social, para revelar las diferencias que se observan según el estrato 
socioeconómico y el género. El libro se concluye con dos estudios sobre procesos de 
reforma de las políticas públicas de cuidado en dos países de la región, Uruguay y Chile. 
Para el caso de Uruguay, Karina Batthyány estudia el diseño y la implementación a partir 
de 2010 del Sistema Nacional de Cuidado y cómo llega a situarse el cuidado al centro de 
la agenda de las políticas sociales en ese país, además de examinar los principales resulta-
dos que se evidencian en la Encuesta Nacional sobre Representaciones Sociales del Cui-
dado de 2011. Por su parte, Silke Staab discute de dos recientes reformas en el ámbito de 
las políticas públicas de cuidado en el caso de Chile: el impulso público a la expansión de 
los servicios de cuidado infantil entre 2006 y 2010 y la reforma de la licencia de materni-
dad en 2011. Si por un lado, la autora considera estas políticas un avance en el proceso de 
recuperación del Estado después de décadas de políticas neoliberales, que consienten un 
alivio de las cargas del cuidado para las mujeres cuidadoras, por el otro lado, las critica 
desde una perspectiva de género precisamente porque no ponen en cuestionamiento la 
división sexual del trabajo, al no poner en entredicho la distribución desigual de las res-
ponsabilidades de cuidado dentro del hogar.

En conclusión, se trata de un trabajo que es imprescindible para entender la problemá-
tica del cuidado en la región latinoamericana, pero cuyas reflexiones aportan también 
muchos elementos de discusión para otras realidades. De hecho, a lo largo de los artículos 
se hace referencia a la discusión europea y particularmente al caso de España, como en el 
caso del artículo que trata de las migraciones. La pluralidad de enfoques desde las que se 
aborda la cuestión del cuidado hace justicia a su complejidad, y representa un paso impor-
tante para consolidar este tema en la agenda política de América Latina, cuyo tratamiento 
es precondición necesaria para contribuir a solucionar, una vez por todas, el añoso problema 
de las desigualdades sociales en la región.
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