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Resumen  

Este artículo tiene como objetivo analizar la literatura sobre el trabajo de 
cuidados no remunerado en tiempos de crisis, particularmente durante y 

después de la pandemia por COVID-19, desde un enfoque teórico. Los resulta-
dos muestran que el vínculo explicativo entre el género y los cuidados frente 
a la pandemia se ha abordado en cuatro grandes temas: 1) la desigualdad en la 
distribución del trabajo no remunerado en los hogares; 2) el impacto de esta 
desigualdad en la ocupación y medios de  vida de las personas, particularmen-
te de las mujeres; 3) los impactos de la pandemia en el territorio y la organi-
zación de lo comunitario y 4) los instrumentos o medios empleados para la 
organización durante la crisis sanitaria. 
Los resultados muestran que existe un interés renovado en el tema por los 
efectos de la pandemia en la desigualdad de género, sin embargo, la produc-
ción académica se concentra en los dos últimos temas. Además, se resalta que 
sus aportaciones trascienden tanto para la (re) definición de intereses acadé-
micos como para su posicionamiento en la agenda pública; para analizar las 
dimensiones de género de la crisis sanitaria y sus efectos en las estructuras 
económicas, en el aumento de la pobreza y la acentuación de las desigualdades 
y, sobre todo, en visibilizar los aportes que históricamente y por generaciones 
las mujeres han hecho para el cuidado en las familias y en los territorios.
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Unpaid care work during and after COVID-19: a 
literature review

Abstract

This article aims to analyze the literature on unpaid care work in times of  
crisis, particularly during and after the COVID-19 pandemic, from a theo-

retical approach. The results show that the explanatory link between gender 
and care in the face of  the pandemic has been addressed in four major themes: 
1) inequality in the distribution of  unpaid work in households; 2) the impact 
of  this inequality on people’s occupation and livelihoods, particularly women; 
3) the impacts of  the pandemic on the territory and the organization of  the 
community and 4) the instruments or means used for the organization during 
the health crisis. 
The results show that there is renewed interest in the topic due to the effects 
of  the pandemic on gender inequality; however, academic production focuses 
on the last two topics. Furthermore, it is highlighted that their contributions 
transcend both the (re)definition of  academic interests and their positioning 
on the public agenda; to analyze the gender dimensions of  the health crisis 
and its effects on economic structures, the increase in poverty and the accen-
tuation of  inequalities and, above all, to make visible the contributions that 
women have made historically and for generations to the care in families and 
territories.

Keywords: care, unpaid care, women, COVID-19, inequality.
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Trabalho de assistência não remunerado 
durante e após a COVID-19: uma revisão da 
literatura

Resumo  

Este artigo tem como objetivo analisar a literatura sobre o trabalho de cui-
dado não remunerado em tempos de crise, particularmente durante e após 

a pandemia da COVID-19, a partir de uma abordagem teórica. Os resultados 
mostram que a relação explicativa entre género e cuidado face à pandemia tem 
sido abordada em quatro grandes temas: 1) a desigualdade na distribuição do 
trabalho não pago nos agregados familiares; 2) o impacto desta desigualdade 
na ocupação e nos meios de subsistência das pessoas, em particular das mul-
heres; 3) os impactos da pandemia no território e na organização da comuni-
dade; e 4) os instrumentos ou meios utilizados para a organização durante a 
crise sanitária. 
Os resultados mostram que há um interesse renovado pelos efeitos da pan-
demia na desigualdade de género; no entanto, a produção académica concen-
tra-se nos dois últimos tópicos. Além disso, destaca-se que os seus contributos 
transcendem tanto a (re)definição dos interesses académicos como o seu posi-
cionamento na agenda pública; para analisar as dimensões de género da crise 
sanitária e os seus efeitos nas estruturas económicas, no aumento da pobreza 
e no acentuar das desigualdades e, sobretudo, para tornar visíveis os contribu-
tos que historicamente e durante gerações as mulheres têm dado ao cuidado 
nas famílias e nos territórios.

Palavras-chave: cuidados, cuidados não remunerados, mulheres, COVID-19, des-
igualdade.
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Introducción 
Las crisis políticas, económicas, sociales y de salud (Razavi, 2007), han mos-
trado tener efectos diferenciados entre hombres y mujeres, atribuidos a la 
desigualdad y condiciones materiales que históricamente han enfrentado las 
mujeres. En ese tenor, también han visibilizado la relevancia de las tareas de 
atención y cuidado como parte fundamental de la organización social. Dicho 
de otro modo, han puesto al centro de atención la gestión del rostro público de 
las mujeres (Mayol, 1999) de sus saberes,  solidaridad y de la construcción de 
redes de apoyo para contener la crisis y sostener la vida. 

Un efecto similar tuvo la crisis provocada por la variante de coronavirus 
SARS-CoV2, desde la declaratoria de alerta por su propagación en 2019. Se tie-
ne registro de los impactos que en niveles macro y micro  tuvo la pandemia. 
Por ejemplo, en los ámbitos económico, político, sociocultural y territorial; en 
las dinámicas familiares, así como en la organización de los hogares (Medina, 
2020; Meza y Hernández, 2020; Robles et al., 2020; Díaz-Badillo et al., 2020). 

Al respecto, se ha desarrollado un volumen importante de trabajos aca-
démicos que reflexionan sobre cómo la histórica invisibilización de la provi-
sión de cuidados ha impactado de manera sustantiva en la definición de las 
agendas públicas (Terrón, 2023). También se ha dicho que éstas ignoran la re-
levancia del trabajo de cuidados no remunerado en la gestión del bienestar y, 
gracias a esta documentación se ha identificado que existe en cada familia con 
diferentes organizaciones y características, un sistema informal de cuidados 
que está integrado por mujeres  que ha sostenido la vida, con o sin crisis (Oroz-
co-Rocha, y González-González, 2021). 

Estos trabajos instan a la comunidad académica a aportar evidencia que 
permita verificar el vínculo entre el territorio, el género y los cuidados, tam-
bién proponen a las y los tomadores de decisiones diseñar políticas públicas 
integrales y diversificadas en atención a los contextos en los que se imple-
mente. En términos generales se trata de propuestas orientadas a revalorizar 
las sinergias -históricas- de las mujeres, sus saberes y la importancia que el 
cuidado tiene como eje de sostenibilidad de la vida. Frente a estos esfuerzos, 
existen otros estudios que indagan sobre la relación de las mujeres y el traba-
jo remunerado, su desigual presencia en el mercado, respecto a los varones 
y cómo su permanencia en empleos se ha visto condicionada por elementos 
estructurales, así como por su estado civil, por ser esposas, estar unidas, ser 
madres o hijas. 

En atención a lo anterior, se considera pertinente avanzar en la cons-
trucción de un marco teórico de los cuidados en el contexto postpandemia, 
especialmente por cinco razones: 1) visibilizar y reconocer la importancia del 
trabajo de cuidados (especialmente el no remunerado) en la sostenibilidad de 
la vida; 2) aportar evidencia que permita el diseño de políticas públicas dife-
renciadas (distinguir entre personas cuidadoras y cuidadas) (Balladares et. al., 
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2021); 3) contribuir a la generación de nuevas reflexiones sobre los trabajos 
de las mujeres; 4) aportar evidencia sobre la pertinencia de incorporar una 
perspectiva interseccional (clase, raza y territorio) en el análisis de los cuida-
dos (Hernández-Zambrano,2020); y 5) coadyuvar en el registro de experien-
cias que, exitosas o no, permiten avanzar en el  diseño e implementación de 
sistema de cuidados formales y acordes a los contextos de las mujeres (ONU 
Mujeres y CEPAL, 2021).

En atención a lo anterior, este trabajo tiene como objetivo analizar la li-
teratura sobre el trabajo de cuidados no remunerado en tiempos de crisis, 
particularmente durante y después de la pandemia por COVID-191, desde el 
enfoque teórico y temático de los estudios. La primera parte del documento 
responde a la nota metodológica y los criterios que dieron norte a la revisión 
de la literatura. En la segunda, se abordan los enfoques teóricos y temáticos 
con los que la literatura ha buscado verificar el vínculo explicativo entre el gé-
nero y los cuidados frente  a la pandemia, para lo que se describen los princi-
pales hallazgos organizados en cuatro grandes temas: 1) la desigualdad en la 
distribución del trabajo no remunerado en los hogares; 2) el impacto de esta 
desigualdad en la ocupación y medios de  vida de las personas, particularmen-
te de las mujeres; 3) los impactos de la pandemia en el territorio y la organi-
zación de lo comunitario  y 4) los instrumentos o medios empleados para la 
organización durante la crisis sanitaria. 

Los resultados muestran que existe un interés y producción importante 
por los temas tres y cuatro, se resalta que sus aportaciones resultas nuevas 
tanto para la (re) definición de intereses académicos como para su posiciona-
miento del tema en la agenda pública. 

Metodología y criterios de la revisión de 
literatura
La revisión de la literatura científica producida en el ámbito internacional se 
realizó con especial énfasis en América Latina y en México, considerando los 
estudios sobre trabajo de cuidados no remunerado y de cuidados durante y 
después de la pandemia por COVID-19. 

La búsqueda bibliográfica se centra en textos publicados en inglés y es-
pañol en los diferentes sistemas disponibles como el Sistema de Información 
Científica Redalyc, la biblioteca electrónica SciELO y Google Académico, me-
diante las palabras clave: género y COVID-19, mujeres, territorio y COVID-19, 
cuidados y COVID-19, división sexual del trabajo y COVID-19, COVID-19 y re-
des sociodigitales, Facebook y COVID-19, WhatsApp y COVID-19, mujeres y 
pandemia. 

1 La delimitación sobre la crisis por COVID-19, se hace considerando la declaración de la alerta por 
COVID-19 y hasta el fin de ella, esto desde el posicionamiento del gobierno de México desde su esfera 
federal (marzo 2020- mayo 2023). Finalmente, se considera periodo post pandémico al transcurrido 
una vez declarado el final del estado de alerta por parte de las autoridades mexicanas.
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Se revisaron 50 artículos de los que se identificó de forma particular: 1) 
contexto, 2) objetivos, 3) pregunta o preguntas de investigación, 4) marco teó-
rico, 5) metodología y 6) los principales hallazgos. Una vez realizada la revi-
sión completa de las propuestas seleccionadas se procedió a la alimentación 
de una matriz de identificación. 

A partir de esta clasificación se encontraron cuatro grandes temas que son 
los que orientan la presentación de los resultados: 1)  desigualdad en la distri-
bución del trabajo no remunerado en los hogares; 2)  impacto de esta desigual-
dad en la ocupación y medios de vida de las personas, particularmente de las 
mujeres; 3)  impactos de la pandemia en el territorio y la organización de lo 
comunitario; 4)  instrumentos o medios empleados para la organización du-
rante la crisis sanitaria. Todos los artículos consultados responden al contexto 
de crisis sanitaria por COVID-19. 

Exploración teórica y temática sobre la intervención femenina 
y los cuidados para hacer frente al COVID-19

Existe una producción académica importante sobre el trabajo de cuidados no 
remunerados. La revisión de la literatura sugiere que los estudios sobre el tra-
bajo de las mujeres han concentrado sus esfuerzos en conceptualizar y estu-
diar el trabajo desde tres perspectivas: 1) trabajo reproductivo, 2) trabajo do-
méstico y 3) trabajo de cuidado. Esta trayectoria conceptual tuvo su origen en 
y gracias al feminismo marxista que se interesó en distinguir analíticamente 
entre la producción y reproducción en el sistema capitalista. Como explican 
Arruzza y Bhattacharya (2020), los estudios feministas de la corriente mar-
xista pensaron en la reproducción social como un fenómeno que ocurre en 
diferentes niveles y, por ende, adquiere distintos significados. Por ejemplo, se 
habla de 1) la reproducción biológica, vinculada con la fecundidad, 2) la repro-
ducción de la fuerza laboral y 3) la reproducción social (Harris y Young, 1981). 

Uno de los principales aportes de la economía feminista es la noción de la 
“economía del cuidado2” mismo que ha contribuido al análisis de la organiza-
ción social y a la comprensión de la generación y reproducción de las desigual-
dades (Rodríguez, 2005; Esquivel, 2011). Desde esta perspectiva se gestó el de-
sarrollo de investigaciones cuyo objetivo radicó en comprender el origen de 
la inequitativa distribución del trabajo doméstico y sus impactos en la gene-
ración de desigualdades entre hombres y mujeres. Así, una de sus principales 
contribuciones a los estudios del cuidado ha sido la incorporación de las rela-
ciones de género como variable explicativa del funcionamiento de la econo-

2 El concepto de economía del cuidado analiza el rol sistémico del trabajo de cuidado para la dinámica 
económica y las consecuencias que la organización social del cuidado tiene para la vida de las mujeres. 
Por tanto, enfatiza en los diversos modos en los que se genera la distribución de los trabajos, los tiem-
pos así como  los ingresos, para poner a la producción de bienestar en el centro del análisis y reconocer 
el impacto de las formas de organización de la reproducción social en la reproducción de desigualdades 
(Rodríguez, 2015).
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mía, y de las posiciones que hombres y mujeres ocupan, ya sea como agentes 
o sujetos de las políticas económicas (Ferberd y Nelson, 1993; Esquivel, 2012). 

Estos estudios han permitido identificar y visibilizar las transformacio-
nes que ha tenido el trabajo de cuidados, desde sus primeras conceptualiza-
ciones como trabajo doméstico hasta la perspectiva de cuidado y su signifi-
cación para la sostenibilidad del mercado, de la vida cotidiana, así como del 
bienestar. Se trata de investigaciones que reconocen que la visibilización y 
constitución del trabajo no remunerado como objeto de estudio para la histo-
ria, la sociología y la economía ha ocurrido a partir del siglo XX, por lo que se 
considera relativamente nuevo.

Recientemente, la contingencia por COVID-19 permitió replantear viejos 
problemas como las desigualdades, la informalidad o la exclusión social (Gut-
man, 2020) y se convirtió en una posibilidad para redefinir intereses académi-
cos, para proponer nuevas perspectivas de investigación y pautas metodológi-
cas. Por ejemplo, la definición del vínculo territorio-género y cuidados como 
posibilidad para comprender los efectos de la pandemia en la vida cotidiana 
(Bassets, 2020; García-Bullé, 2020; Pinchak, 2020; Medina, 2020; Robles et. 
al.,  2020; Al-Ali, 2020; Pedraza, 2021; Cervantes y Chaparro, 2021; García y 
Rodríguez, 2021; Ostadtaghizadeh et. al., 2023; Morán, 2023, 2024). 

La desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado 
en los hogares

Existe una producción académica importante que revisa cómo la histórica 
desigualdad en la distribución del trabajo de cuidados no remunerado, no so-
lamente continuó durante la pandemia por COVID-19, sino que se acentuó. 
De acuerdo con los estudios, ello sucedió -en la mayoría de los casos- debido a 
situaciones conflictivas o de violencia preexistentes, a la mala comunicación 
y, en general, a la apropiación de roles de género sostenidos en el sistema tra-
dicional de valores y creencias (Usher et al. 2020, Manrique y de Jesús Medina, 
2020; Comisión Interamericana de Mujeres, 2020, Bardales, 2022).

Otros estudios muestran que, si bien hay casos de reorganización de los 
hogares, estos estuvieron determinadas por el tipo (calidad) de relaciones 
afectivas precedentes en el núcleo, así como por las reacciones de cada uno de 
los miembros al confinamiento y al “nuevo” modo de relacionarse, trabajar o 
estudiar (Díaz y Díaz, 2021). 

Asimismo, se encontró que la adaptabilidad de las personas respondió a 
los roles de cada uno de los familiares y de las condiciones de la vivienda en 
la que tienen lugar sus interacciones y actividades individuales (Arza, 2020, 
Farré y González, 2020). Los trabajos de Molina, Vázquez y Dujarric (2020) y 
Valle et. al. (2021) coinciden en que la familia no solamente es una organiza-
ción social de cohabitación, reglas y conflictos, sino que es la primera red de 
apoyo para sus integrantes, sobre todo, en tiempos de crisis. 
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El impacto de esta desigualdad en la ocupación y medios de 
vida de las mujeres

Otro grupo de estudios analiza el impacto de COVID-19 en la salud física y 
mental de las mujeres; así como en sus oportunidades de inserción, perma-
nencia laboral; por ende, en sus ingresos y autonomía económica (CEPAL, 
2021, Segura, 2020; Ribot et. al., 2020; Cequier y González, 2020; Ruiz, 2020; 
Vezza, 2021; Meza y Hernández, 2020). 

Los resultados de algunos estudios señalan que las mujeres no solamente 
han pasado más tiempo frente a las actividades del hogar, sino que también, 
han sido ellas las que abandonaron o redujeron sus horas laborales remune-
radas para dedicarse a tareas de cuidado en casa y que impactó en la reducción 
del trabajo remunerado y aumento del no remunerado en el caso de las muje-
res. 

De acuerdo con la literatura, es pertinente que se visibilicen los efectos que 
esta carga puede tener en la vida de las mujeres, principalmente, en su salud 
mental, en sus actividades de autocuidado, en sus emociones en general, toda 
vez que estos elementos inciden, tanto en su desarrollo personal como en sus 
formas de socializar o trabajar (Batthyány y Sánchez, 2020; Rojas et. al., 2021).

Los impactos de la pandemia en el territorio y la organización 
de lo comunitario

Durante la crisis por COVID-19 también se gestaron sinergias y tramas de ca-
rácter recíproco y solidario encabezados en su mayoría por mujeres. Gracias 
a estas redes fue posible el cuidado, el abastecimiento de alimentos o medi-
camentos y la contención emocional, como muestran los estudios de Beceyro 
(2020) y Ziccardi y Figueroa (2021). Esto ha sucedido de manera similar en 
otros momentos de crisis para hacer frente y contener los efectos de proble-
mas económicos, políticos y sociales.

 Las redes de apoyo mantuvieron dinámicas de cooperación y coproduc-
ción que trascendieron la división entre lo público y lo privado (Jezierska y Po-
lanska, 2018), es decir, colectivizaron el abastecimiento de insumos y recursos. 
A su vez, desarrollaron particularidades en consonancia con las condiciones 
geográficas, de este modo, los entramados gestados en el ámbito urbano se 
diferenciaron de aquellos que sucedieron en ámbitos rurales. Por ejemplo, las 
redes de apoyo urbanas se preocuparon principalmente por la seguridad y la 
distribución de alimentos, por la reapropiación del espacio público y la de-
terminación de reglas de convivencia en lugares comunes (Roig, 2020, Roig y 
Esmoris, 2021)

Por ejemplo, trabajos como el de Zamora (2020) exponen que la creación 
de redes femeninas responde a un acto sororo que buscó cuidar a mujeres en 
situaciones de vulnerabilidad, ya sea porque son migrantes, porque alguien 
en su familia enfermó y tuvieron que dejar su empleo para dedicarse a sus 
cuidados, porque perdieron su empleo, porque son adultas mayores o porque 
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vivían en hogares donde se ejercía violencia. La literatura reflexiona y aporta 
evidencia para que las y los tomadores de decisiones hagan frente a los efectos 
de la violencia estructural que, desde antes de la pandemia ya afectaba a las 
mujeres (Vahedi et. al., 2023).

Por lo que hace a la literatura que revisa la formación de redes femeni-
nas de apoyo en territorios rurales, se identifica que, aunque es posible que 
las mujeres tengan participación y liderazgo en la conformación de redes de 
apoyo, estos son menores en comparación con las posibilidades y alcances 
que presentan las redes solidarias urbanas (Pinchak, 2020; Medina, 2020). Lo 
anterior se explica a partir del modelo patriarcal que, con mayor arraigo, se 
mantiene vigente en las organizaciones familiares. Además, enfrentan limi-
taciones estructurales en el acceso a recursos financieros, espacios de trabajo 
adecuados, servicios de salud, educación, justicia, vivienda, entre otros (OEA-
CIM, 2020). 

Otros aportes refieren que las redes de mujeres en territorios rurales ad-
quieren, como objetivo central recuperar o preservar el territorio y sus ele-
mentos culturales, específicamente frente a una contingencia que evidenció 
las brechas y problemáticas respectivas. Así, considerando las acciones em-
prendidas por las mujeres y los liderazgos gestados en el espacio rural, se pos-
tula que estos entramados podrían mantenerse en el tiempo y adquirir un ros-
tro feminista (Cediel et. al., 2021; Cubillos, Tapia y Letelier, 2022).

Estas posturas aseveran que la pandemia y sus efectos, instan a transi-
tar a una perspectiva femenina del mundo en el que sean reivindicados los 
nodos comunales, la reciprocidad y ayuda mutua, a visibilizar lo político que 
aguarda la vida doméstica y a domesticar la gestión, es decir, hacer que admi-
nistrar sea equivalente a cuidar y que el cuidado sea su tarea principal (Ba-
chelet y Segato, 2020). Se trata de propuestas que reconocen la importancia 
de reivindicar y transferir el conocimiento de las mujeres, particularmente de 
generaciones anteriores, quienes por los contextos en los que históricamente 
se han desarrollado se encuentran “preparados/as” para hacer frente a la crisis 
en condiciones de vulnerabilidad, en territorios en los que las desigualdades 
son persistentes (Ramos y Mendoza, 2023).

Redes sociodigitales para la organización durante la crisis 
sanitaria 
Finalmente, otro grupo de estudios analiza el uso de la tecnología y de las re-
des sociodigitales para informar sobre la enfermedad, el estado de contagios, 
difundir medidas preventivas, en su caso prestar servicios y organizarse ya 
sea en un plano familiar o comunitario (Kemp, 2020; Emezue, 2020, Díaz-Ba-
dillo, et. al.,2020; Vela, 2021; Zizek, 2020 y Fontana, 2021, Khanlou et. al., 
2022; Ostadtaghizadeh et. al., 2023; Vahedi et. al., 2024 y Morán, 2023, 2024).

Si bien las redes sociodigitales ya ocupaban un lugar preponderante en 
la comunicación, la contingencia acentúo su uso. Algunas redes tuvieron un 
alcance mayor, por ejemplo, Facebook y WhatsApp, porque permitieron la co-
municación y la transferencia de conocimientos, estrategias de prevención y 



| 183 |

Revista de Estudios Regionales | Nueva Época | Julio- diciembre 2024

cuidado de la COVID-19, así como la organización de familias y comunidades 
para el desarrollo de actividades escolares, laborales, comunitarias y de parti-
cipación ciudadana (Díaz-Badillo et. al., 2020). 

Las posturas respecto al uso de las redes sociodigitales es polémico, por 
un lado, algunas autoras sostienen que estas redes son parte importante del 
capital social de una comunidad, por tanto, hay que preservarlas (Vela, 2021; 
Fontana, 2021). En contraposición, se encuentran las posturas que señalan 
que, durante la pandemia, las redes aumentaron el individualismo y el egoís-
mo (Zizek, 2020 y Fontana, 2021). 

Los estudios más recientes se han ocupado de hacer una revisión, en su 
mayoría de carácter cuantitativo sobre el uso de las redes sociodigitales, ello, 
mediante la exploración de sus registros, usualmente del análisis de palabras 
clave o hashtag, sus reflexiones aportan evidencia para la toma de decisiones 
en materia de: redes de apoyo, violencia de género comunicación gobierno so-
ciedad, específicamente información y noticias en tiempos de crisis (Khanlou 
et. al., 2022; Ostadtaghizadeh et. al.,  2023). 

Por su parte, los ejercicios cualitativos responde a entrevistas tanto a be-
neficiarios como a prestadores/as de servicios sobre atención a violencia de 
género o accesos a servicios de salud, mediante la digitalización de servicios 
(trámites desde la web de los gobiernos o en su caso el diseño de instrumen-
tos específicos como aplicaciones) a efecto de indagar sobre la eficiencia de la 
intervención de los gobiernos y aportar recomendaciones para el futuro, para 
contextos de crisis, no deseables, pero posibles (Vahedi et. al., 2024). Frente a 
ellos, trabajos como el de Morán (2023, 2024) analizan mediante instrumen-
tación de metodologías de corte cualitativo, la participación de las mujeres en 
su dinámica familiar y barrial durante el confinamiento por COVID-19 y el pa-
pel que redes como Whatsapp tuvieron en la integración de redes solidarias 
para hacer frente a la contingencia, confirmando que existen las transforma-
ciones, tensiones o continuidades de la dinámica familiar y comunitaria du-
rante la pandemia, mismos que se perfilan a permanecer o diluirse en concor-
dancia con la solides de las redes. Estudios de este tipo enfatizan que las redes 
sociodigitales son, además de canal de comunicación un medio que permite la 
intervención en el hogar y las comunidades. 

Conclusiones
Cocinar, limpiar, alimentar a las y los integrantes de la familia, cuidar durante 
la infancia, vejez o enfermedad, son actividades que constituyen el trabajo de 
cuidados. Históricamente, este trabajo le ha sido atribuido a las mujeres, quie-
nes lo han absorbido de manera no remunerada. La asignación de este rol se 
traducido en sistemas familiares de cuidado informal, mismos que se encuen-
tran arraigados social y culturalmente pues han sido efectivos para sostener 
la vida cotidiana. Sin embargo, la no remuneración de este trabajo ha incidido 
en la autonomía económica de las mujeres, en el uso de su tiempo, en su salud 
física y emocional.
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Lo anterior, se evidenció -sobre todo- durante la pandemia por COVID-19. 
En este periodo se agudizaron las asimetrías preexistentes entre hombres y 
mujeres, provocadas por la distribución desigual de este trabajo, que asume 
a las mujeres como cuidadoras y a los hombres como proveedores (Usher et 
al. , 2020; Manrique y Medina, 2020; Comisión Interamericana de Mujeres, 
2020). Fue también durante la contingencia que se puso de manifiesto la inter-
dependencia entre el trabajo de cuidados no remunerado y el mercado laboral 
(Bidegain et. al., 2020).

La revisión de la literatura sobre el trabajo de cuidados no remunerado 
durante y después del COVID-19, refleja un campo de estudio centrado en la 
división desigual del trabajo y sus efectos en la instrumentación de estrate-
gias para asegurar la sostenibilidad de la vida desde el cuidado. Los grupos 
temáticos que presentan mayor literatura son: los impactos de la pandemia 
en el territorio y la organización de lo comunitario y los instrumentos o me-
dios empleados para la organización durante la crisis sanitaria, en ambos se 
proponen nuevas temáticas y en su caso, estrategias metodológicas para com-
prender la crisis por COVID-19 y sus efectos.

La revisión realizada hasta ahora denota algunas reflexiones sobre la so-
lidaridad como parte de estas estrategias y su vínculo con el cuidado. Se trata 
de investigaciones que, por su contexto de integración y publicación, abonan a 
la renovación de preguntas de investigación en materia de sostenibilidad de la 
vida y cuidados, también a la apuesta por nuevas categorías de análisis consi-
derando el hecho social total que significó la pandemia por COVID-193.

La revisión bibliográfica hasta ahora realizada permite concluir que, aun-
que la integración de entramados femeninos para enfrentar las crisis no es 
una actividad reciente (Fournier, 2017), su instrumentación en tiempos pan-
démicos adquirió características particulares subjetiva y territorial y socio-di-
gitalmente hablando. En ese sentido, la crisis en general, ha provocado una 
revalorización de la de la organización social, lo colectivo y lo territorial, pues 
es ahí donde se materializan los esfuerzos -particularmente- de las mujeres 
por garantizar el bienestar, por lo que es necesario entender su dinámica y 
sus impactos en lo cotidiano, evidencia que permite acumular conocimiento 
para categorías de análisis como: sostenibilidad de la vida, división sexual del 
trabajo, redes de reciprocidad y solidaridad así territorialización del cuidado 
mediante el uso y apropiación de redes sociodigitales.

El contexto descrito en este documento constituye el marco de pertinen-
cia para analizar las dimensiones de género de la crisis sanitaria y sus efectos 
en las estructuras económicas, en el aumento de la pobreza y la acentuación 
de las desigualdades (Benza y Kessler, 2021). También, permite visibilizar los 
aportes que históricamente y por generaciones las mujeres han hecho para el 
cuidado, en los territorios y las comunidades, socializando los conocimientos 

3 La pandemia de COVID-19 es considerada un hecho social total porque ha afectado múltiples di-
mensiones de la vida social, por ejemplo, la salud, la economía, la educación, las relaciones sociales, la 
cultura, el territorio, la religión, así como la vida política de manera profunda y simultánea (Pelerman, 
2021).
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generacionales y adaptándose a la realidad, cualquiera que esta sea, adaptán-
dose, apropiando y aprehendiendo del uso de dispositivos y redes sociodigi-
tales que les permiten estar cada vez más cercanas, cada vez más conectadas, 
cada vez más como tejedoras de acción colectiva y bienestar. 

Los grandes ejes temáticos (de manera preliminar) permiten contar con la 
evidencia que posibilite  (re)definir temas de la agenda de género tanto en la in-
vestigación como en la arena de las políticas públicas, particularmente: acción 
colectiva, modelos de gestión territorial con enfoque de género, mujeres cuida-
doras, sus particularidades y coincidencias en territorios urbanos y rurales.
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