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Adultos y adultas mayores en Rosario: ¿cuidados y/o cuidadores? 

Resumen 

En general la temática del cuidado no remunerado en relación a los/as adultos/as mayores 

estuvo centrada a mostrar cómo son receptores y beneficiarios de cuidados.  

Con el incremento de la esperanza de vida y las nuevas dinámicas laborales en las que las 

mujeres en tanto madres de menores de edad (socialmente ubicadas como proveedoras casi 

exclusivas de cuidados dentro del hogar) intentan que la maternidad no interfiera con sus 

dinámicas laborales, los/as adultos/as mayores (y nuevamente en especial las mujeres), se 

convierten día a día en mayores proveedores/as de cuidados no remunerados. 

El foco del trabajo estará puesto en las personas mayores de 65 años residentes en la 

ciudad de Rosario y para la concreción de dichos objetivos el estudio se realizará con la 

base de datos de la Encuesta de Uso del Tiempo y Voluntariado de Rosario. 

 

Introducción 

El cuidado social es uno de los elementos claves del bienestar humano. Tomando 

como referencia la definición  de Mary Daly y Jane Lewis que lo definen como “las 

actividades y relaciones orientadas a alcanzar los requerimientos físicos y emocionales de 

niños y adultos dependientes, así como los marcos normativos, económicos y sociales 

dentro de los cuales estas son asignadas y llevadas a cabo” (Daly y Lewis, 2000: 285) 

Los distintos mecanismos mediante los cuales se atienden estas necesidades 

conforman la oferta de cuidados. Corina Rodríguez Enríquez (2013) refiere a la noción de 

“diamante de cuidados” de Razavi, entendiendo por éste a la forma interrelacionada en que 

intervienen el Estado, la oferta mercantil, el trabajo de cuidado que se realiza sin 

remuneración al interior de los hogares y la oferta comunitaria (o voluntariado).  

La creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral y las insuficientes 

políticas del Estado para ayudar en la conciliación de la vida laboral y familiar ha 

producido que las familias hayan buscado soluciones diversas para la compatibilización de 

la vida laboral con el cuidado de niños y niñas.  

En el presente trabajo se analizará a partir de la Encuesta de Uso de Tiempo 

realizada en la ciudad de Rosario en el año 2010 cuánto de ese cuidado no remunerado es 

realizado por los/as adultos/as mayores y desde una perspectiva de género cómo se 
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distribuyen las distintas actividades que realizan este grupo de personas con la intención de 

indagar sobre quién o quiénes recaen la tareas de cuidado no remunerado en los hogares. 

 

1. Abuelas y abuelos cuidadores 

Como hemos mencionado, la creciente y progresiva incorporación de las mujeres al 

mercado laboral implicó, ante la falta de políticas que atiendan a la realidad de los/as 

menores y el creciente costo de los establecimientos privados de cuidado dada la creciente 

mercantilización de dichas actividades de cuidado, la necesidad de delegar en buena 

medida el cuidado de niñas y niños en las abuelas y los abuelos (en caso de contarse con la 

posibilidad).  

En una encuesta realizada en el marco de la investigación dirigida por Lourdes 

Pérez Ortiz (2006) a 600 mujeres que cuidan cotidianamente a niños y niñas menores de 12 

años pertenecientes a grandes ciudades de seis provincias españolas se indagó, entre otros 

aspectos, el motivo por el cual las abuelas asumen las tareas de cuidado: en el 84,2% de los 

casos la actividad responde a las necesidades de las madres por las restricciones en sus 

horarios de trabajo remunerado 

Abuelas y Abuelos, en principio liberadas/os de las tareas de cuidados de sus hijos 

e hijas, vuelven a asumirlas en la adultez, cuidando a nietos y nietas en sustitución de (dada 

la división sexual del trabajo) las madres para que éstas puedan incorporarse al mercado de 

trabajo remunerado. 

La sociedad está acostumbrada a pensar que los adultos/as mayores serán 

potenciales receptores de cuidados, cuando constituyen  sin embargo un colectivo que los 

otorga de manera intensa. 

 

2. Algunas consideraciones demográficas 

Al aumentar la esperanza de vida, la experiencia de ser abuela o abuelo se está 

convirtiendo en universal. “Hasta ahora, en el cuidado de las abuelas/os, hemos atendido 

las necesidades de la generación intermedia (de las madres trabajadoras) y las de la 

infancia, pero no las de las generaciones mayores” (Pérez Ortiz, 2006: 6). 

 “El simple hecho de que en muy poco tiempo se haya generalizado la 

supervivencia hasta edades muy avanzadas les convierte, lo quieran o no, lo sepan o no, en 

auténticos pioneros de un geografía vital hasta ahora desierta e inexplorada” (Pérez Díaz, 

2003: 2) 
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En este sentido, debemos mencionar que la ciudad de Rosario presenta un ritmo de 

crecimiento poblacional más bien bajo (6,4% en el último período intercensal 2001-2010), 

y una población de personas mayores de 60 años que crece a un ritmo superior y en la que 

predominan las mujeres por sobre los varones. “Si la población total del departamento 

creció un 78,2 por ciento en los últimos 50 años, la franja etaria que va de los 65 años y por 

encima de esa edad creció en el departamento Rosario un 216,4 por ciento” (Instituto 

Provincial de Estadística y Censos, 2011: 14). 

 

3. Metodología de la investigación 

El foco del trabajo está puesto en las personas mayores de 65 años residentes en la 

ciudad de Rosario y para la concreción de dichos objetivos el estudio se realizará en base a 

la base de datos de la Encuesta de Uso del Tiempo y Voluntariado de Rosario (EUT), 

relevada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Santa Fe (Ganem, 

Giustiniani y Peinado, 2012).  

La información que se recaba a partir del relevamiento de la EUT está disponible en 

varias bases de datos (variables relativas al tiempo, los hogares, las personas y sus 

viviendas) estas se procesan para obtener una única base que contenga los datos a nivel 

individuo junto con todas las características relacionadas.  

 

4. Análisis de los Resultados de la Encuesta de Uso de Tiempo para los adultos 

mayores 

En el Cuadro 1 presentamos la distribución temporal de un día promedio de la 

semana (lunes a viernes). El cuadro nos permite observar cuanto tiempo dedican a las 

distintas actividades tanto varones como mujeres mayores de 65 años. 

Cuadro 1 -  Adultos/as mayores en Rosario. Tiempo simple promedio diario, por sexo y 

grupo de actividades (en horas y minutos) 

Actividad Total Varones Mujeres 

1) Trabajo para el mercado 00:36 00:52 00:26 

I) Subtotal Trabajo remunerado (1) 00:36 00:52 00:26 

2) Trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar 03:03 02:01 03:41 

3) Cuidado no pagado de niños y/o adultos miembros del hogar 00:19 00:12 00:23 

4) Voluntariado y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes, 

amigos y vecinos 

00:18 00:19 00:16 
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II) Subtotal Trabajo no remunerado (2+3+4) 03:40 02:32 04:20 

5) Educación 00:02 00:02 00:03 

6) Actividades relacionadas con el tiempo libre 02:46 02:55 02:40 

7) Actividades relacionadas con la utilización de medios de 

comunicación 

04:07 04:39 03:48 

8) Actividades de cuidado personal 12:49 13:00 12:43 

III) Subtotal Otras actividades (5+6+7+8) 19:44 20:36 19:14 

Total (I+II+III) 24:00 24:00 24:00 

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Uso del Tiempo y Voluntariado. 

 

Al analizar las categorías en cuanto refiere a trabajo remunerado (I) del no 

remunerado (II) y de otras actividades (III) se observa  que en el grupo  otras actividades 

tienen similar dedicación de tiempo ambos sexos (varones 20:36 horas y 19:14 horas 

mujeres). Por el contrario en  trabajo remunerado los varones dedican más tiempo que las 

mujeres (00:52 horas y 00:26 horas respectivamente) y cuando analizamos el trabajo no 

remunerado ellas dedican más tiempo a esas actividades (2:32 horas para los varones 

adultos mayores y 4:20 horas para las mujeres adultas mayores). De manera 

complementaria, también se aprecia que las mujeres adultas mayores enfrentan una jornada 

laboral (remunerada y no remunerada) más extensa de 4:46 horas, frente a las 3:24 horas 

de los varones, lo cual repercute sobre la calidad de vida de las mismas. 

El trabajo doméstico no remunerado explica en gran parte del trabajo no 

remunerado. En cuanto a las otras actividades, las mujeres adultas mayores dedican menos 

tiempo a las actividades relacionadas con la utilización de medios de comunicación y 

tiempo libre que los varones. 

 

Cuadro 2 -  Adultos/as mayores en Rosario. Tiempo simple por participante diario, por 

sexo y grupo de actividades (en horas y minutos) 

Actividad Total Varones Mujeres 

1) Trabajo para el mercado 06:10 07:56 04:50 

2) Trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar 03:25 02:30 03:53 

3) Cuidado no pagado de niños y/o adultos miembros del hogar 01:56 01:41 02:02 

4) Voluntariado y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes, 02:23 02:33 02:17 
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amigos y vecinos 

5) Educación 02:21 01:37 02:50 

6) Actividades relacionadas con el tiempo libre 03:01 03:04 02:59 

7) Actividades relacionadas con la utilización de medios de 

comunicación 

04:13 04:41 03:56 

8) Actividades de cuidado personal 12:49 13:00 12:43 

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Uso del Tiempo y Voluntariado. 

 

Cuadro 3 -  Adultos/as mayores en Rosario. Tasas de participación, por sexo y grupo de 

actividades (en %) 

Actividad Total Varones Mujeres 

1) Trabajo para el mercado 9,6% 10,9% 8,9% 

2) Trabajo doméstico no pagado para uso del propio hogar 89,4% 80,7% 94,8% 

3) Cuidado no pagado de niños y/o adultos miembros del hogar 16,1% 11,8% 18,8% 

4) Voluntariado y ayudas no pagadas a otros hogares de parientes, 

amigos y vecinos 

11,9% 12,6% 11,5% 

5) Educación 1,6% 1,7% 1,6% 

6) Actividades relacionadas con el tiempo libre 91,6% 95,0% 89,6% 

7) Actividades relacionadas con la utilización de medios de 

comunicación 

97,7% 99,2% 96,9% 

8) Actividades de cuidado personal 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Uso del Tiempo y Voluntariado. 

 

           Los Cuadros 2 y 3 son construidos a partir de los/as adultos/as que dedicaron tiempo 

a cada una de las actividades, excluyendo de la misma a las personas que no dedicaron 

tiempo alguno a las mencionadas actividades. El Cuadro 2 nos muestra los tiempos simples 

por participante para cada actividad de los/as adultos/as mayores, mientras que el Cuadro 

3, las tasas de participación para cada actividad. 

Podemos observar que en lo que refiere al trabajo remunerado para el mercado, que 

los varones adultos mayores tienen una tasa de participación mayor (10,9%) que las 

mujeres (8,9%), y que aún dentro de quienes trabajan para el mercado, los varones dedican 

7:56 horas y las mujeres solamente 4:50.  
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Si analizamos el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado aquí las 

mujeres que no realizaron este tipo de trabajo no remunerado representan el 5,2% y los 

varones el 20,3%.  

En el trabajo de cuidado no remunerado también las mujeres adultas mayores tienen 

mayor participación que los varones, 18,8% y 11,8% respectivamente, dedicando 2:02 

horas las mujeres y 1:41 hora los varones.  

 

5. ¿Cuánto cuidan los adultos/as mayores en la ciudad de Rosario? 

De los datos de la EUT podemos concluir que el 28 % de los adultos/as mayores 

realiza algún tipo de cuidado no remunerado en la ciudad de Rosario. Los datos dan cuenta 

de que las mujeres cuidan más que los varones cuando conviven con las personas a quienes 

cuidan (cuidado no remunerado), en cambio cuando el cuidado se brinda a niños y/o 

adultos que viven en otros hogares (voluntariado) quienes cuidan más son los varones. Las 

diferencias son bastante más significativas en el caso de las mujeres cuando cuidan a 

adultos y/o niños en el propio hogar. 

 

Cuadro 4 – Adultos/as mayores. Tiempo dedicado a actividades de cuidado no remunerado 

y voluntariado con niños/as o adultos/as. 

  

Cuidado no remunerado Voluntariado 

Adultos/as Niños/as Adultos/as Niños/as 

Total 2:27 1:28 1:49 2:20 

Varones 1:35 1:03 1:41 3:00 

Mujeres 2:49 1:35 1:54 1:00 
      

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Uso del Tiempo y Voluntariado. 

 

Cuadro 5 - Tiempo dedicado a actividades de voluntariado y cuidado no remunerado, 

relacionado con convivencia en el hogar con menores y/o nietos 

   
Menores de 6 Nietos/as Menores de 17 

   
No Si No Si No Si 

Cuidado no 

remunerado 

Niños/as 1:13 1:46 1:35 1:08 1:13 1:46 

Adultos/as 2:33 0:50 2:33 0:50 2:35 1:30 

Voluntariado 

Niños/as 2:20 0:00 2:20 0:00 2:20 0:00 

Adultos/as 1:46 2:55 1:49 0:00 01:46 2:55 

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Uso del Tiempo y Voluntariado. 
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En cuanto a las tareas de cuidado no remunerado podemos observar en principio 

una importante diferencia cuando se verifica la presencia de menores y/o nietos/as en  el 

hogar. Vemos que en caso de no convivir con menores, el tiempo dedicado al cuidado de 

adultos/as es de 2:33 horas, mientras que disminuye a 0:50 horas si hay en el hogar 

menores de 6 años, a 1:30 horas si hay menores de 17 años y a 0:50 horas si hay nietos/as. 

Por el contrario, en caso de no convivir con menores o nietos/as, el tiempo diario 

dedicado por los participantes es de 2:20 horas  a actividades de voluntariado relacionadas 

con niños/as, las que seguramente implican el cuidado de menores, muchas veces 

familiares, fuera del hogar. 

Se verifica como en el caso de las actividades de cuidados no remunerados, la 

influencia significativa que tienen en este tipo de actividades la convivencia con menores. 

En el caso de voluntariado vemos que los/as adultos/as mayores cuando no conviven con 

menores, deben dedicar tiempo a éstos fuera del hogar, factor que implica a su vez una 

carga mayor de tiempo por el traslado. 

 

6. Conclusiones 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral y las insuficientes políticas del 

Estado para ayudar en la conciliación de la vida laboral y familiar han producido que las 

familias hayan buscado soluciones diversas para compatibilizar la vida laboral con el 

cuidado de niños y niñas. En este sentido la incorporación de abuelas y abuelos como 

recurso de muchas familias son fundamentales para el sostenimiento de esos hogares. 

Los datos de la EUT nos dan cuenta de que el 28% de los adultos y adultas mayores 

realiza algún tipo de cuidado en la ciudad de Rosario. Tenemos que tener en cuenta que si 

hablamos de abuelos y abuelas este dato puede ser mayor ya que el análisis se hizo a partir 

de las personas mayores a 65 años y suponemos que existen abuelos y abuelas menores de 

esa edad que no están siendo tenido en cuenta con lo cual el porcentaje puede ser mayor. 

Considerando la cantidad de tiempo dedicado a las tareas de cuidado en las 

personas que realizan esta actividad las mujeres dedican 4:19 horas y los varones 4:10 

horas. 

El desafío pasa por generar nuevos equilibrios entre derechos individuales y 

obligaciones sociales de la atención con mejores esquemas distributivos del costo de la 
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carga del cuidado equitativamente entre varones y mujeres, entre Estado, familia, 

comunidad y sector privado. 
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