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1 .  P R E S E N TAC I Ó N

La pandemia por el COVID-19 representó un cambio radical para las dinámicas 
económicas, sociales y políticas en el mundo entero, lo que resultó en una crisis 
multidimensional y que ha provocado percusiones en hombres, mujeres, pobla-
ción rural, migrante y grupos étnicos, de manera desigual; en particular, las mu-
jeres estarían afrontando un costo económico y social excesivamente mayor que 
los hombres; los estudios han demostrado que se han profundizado las desigual-
dades de género ya existentes y han publicado las implicaciones que estas crisis 
pueden  tener sobre los derechos ya alcanzados.

El confinamiento obligatorio para evitar el colapso del sistema de salud, conllevó 
a que la casa se convirtiera en el espacio donde todo ocurre -teletrabajo, educa-
ción virtual, socialización etc.- esta medida, que se implementó sin controvertir 
las condiciones diferenciadas entre unos y otras, tuvo un aumento de la demanda 
sobre las actividades cotidianas de cuidado y la atención a las personas - tradicio-
nal y culturalmente desarrolladas por las mujeres- que en estos tiempos resultan 
imprescindibles para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo, pero que aún se 
siguen viendo como una externalidad. 

En Colombia, los indicadores del mercado laboral muestran Tasa de participa-
ción laboral1  mujeres 48.1%; hombres 70.8%; históricamente se tiene que la tasa 
de participación de las mujeres en el mercado laboral había mostrado una ten-
dencia creciente, en 2010 registra 51,8% en y en 2019 53,1% con respecto a la parti-
cipación laboral.  Aumentando la brecha entre hombre y mujeres en 22.7 puntos 
porcentuales; que desde el 2011 venía registrando un descenso, pasando de 22.3 
puntos porcentuales en 2011 a 20.8 puntos porcentuales en 2019 (DANE, GEIH 
2020). Por su parte la tasa de desempleo en 2020 aumentó; según El Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en las mujeres alcanzó un 
20.4%, aumentando en 6.8 puntos porcentuales para las mujeres con respecto a 
2019; para los hombres la tasa de desempleo en 2020 se ubicó en 12.7% mientras 
que en 2019s e registro una tasa de desempleo de 8.2%.

Sin embargo, la crisis sanitaria por COVID-19 atrajo bastante atención en el 
trabajo destinado a los servicios sociales y de salud y en Colombia como en 

1  La tasa de participación se define como el porcentaje de personas ocupadas o que están buscando 
empleo entre la población en edad de trabajar (mayores de 12 años)
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Latinoamérica2 en general, este tipo de trabajos han sido, a través de la historia, 
altamente feminizados; incluso recae generalmente sobre grupos específicos de 
mujeres, ceñido a la división sexual del trabajo y a las construcciones sociales de 
las diferencias de clase, género y etnia. Las mujeres en este sector representan el 
54% del personal médico; y en el personal de enfermería y auxiliares de enferme-
ría, la proporción de mujeres es del 84%3 (Consejería Presidencial para la Equi-
dad de la Mujer, 2020). Esto sin mencionar al personal encargado de los servicios 
como limpieza, alimentación y lavandería en las instalaciones hospitalarias. 

Por otra parte, la parálisis del mundo exterior a consecuencia de la pandemia, 
produjo el cierre de establecimientos que cubren necesidades de cuidados, como 
colegios, hogares comunitarios, centros infantiles etc. y generó para muchos ho-
gares con niñes que se incrementara el trabajo doméstico y de cuidados no remu-
nerado. De acuerdo a estimaciones del DANE (2021) el tiempo diario promedio 
dedicado a actividades de trabajo no remunerado se incrementó en 1:50 minutos 
en las mujeres, entre 2016 y 2020, mientras que disminuyó en 0:06 minutos para 
los hombres.

Más de la mitad de las personas cuidadoras de entre 20 y 54 años trabajan de 
manera remunerada, con una gran brecha de género: 90% de los hombres que 
cuidan están ocupados en el mercado laboral, casi el doble comparado con las 
mujeres. De las mujeres que realizan trabajo de cuidado, 47% trabaja también 
para el mercado laboral (DANE y ONU mujeres, 2020, p. 4)

Las desigualdades de género en el cuidado se manifiestan en todas las regiones de 
Colombia, pero son más grandes en la región Atlántica donde el 17% de hombres 
participa en la provisión de cuidados directos4 y las mujeres el 35% y menores 
en la región de San Andrés hombres 11% y mujeres 23%. (DANE y ONU mujeres, 
2020) 

Las implicaciones de esta situación condujo a que en los hogares tuvieran que 
decidir cuál miembro de la familia debía retirarse del mercado de trabajo –para 

2  En América Latina, ellas son la mitad del personal médico y representan más del 80% del personal 
de enfermería (BID, 2020).

3  Con base en datos de la GEIH 2019

4  Cuidados directos: Ayudar a comer, bañarse, vestirse o llevar a algún lugar a las personas que lo 
requieren
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quienes tuvieron la fortuna de poder decidir- entonces la ventaja salarial a favor 
de los hombres implicó que el retiro de la mujer del mercado de trabajo a la in-
actividad laboral, fuera la decisión con menor impacto económico para el hogar, 
sumado a ello el hecho que tradicionalmente la distribución de las responsabili-
dades de los cuidados en los hogares, recae principalmente en las mujeres. Con 
esta situación las mujeres perdieron autonomía económica5 y se afianza la idea de 
que las actividades de cuidados son femeninas.

El documento publicado en septiembre de 2020 por DANE, Consejería Presi-
dencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) y ONU Mujeres, sustenta que en 
Colombia6:

La probabilidad de no contar con un sustento económico propio de las mujeres 
(27,5%) es casi tres veces mayor que la de los hombres (10,2%). Esta diferencia 
se agrava en el ámbito rural, donde la probabilidad de una mujer de estar en esta 
condición (sin ingresos propios) es cinco veces mayor a la de un hombre (35,9% 
y 7,8%, respectivamente) (p. 42)

Por ende, en la medida en que las condiciones socioeconómicas de las mujeres se 
empeoraron -la interrupción de los medios de vida, dependencia económica, la 
capacidad de subsistencia, llevar la carga de cuidados- se acrecentaron las tensio-
nes en los hogares y familias y agravaron los conflictos y la violencia.

De acuerdo a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2020), en 
análisis presentado sobre el comportamiento de las llamadas recibidas a través 
de la línea 1557, entre el 25 de marzo y el 2 de julio (100 días) de 2020 se recibie-
ron 11.959 (en promedio 119 diarias), mientras en el mismo periodo del año 2019 
se recibieron 5.192 llamadas efectivas (en promedio 52 diarias), es decir que el 
número de llamadas aumentó en 130%.

5  La autonomía económica se explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y 
recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los 
hombres” (OIG-Cepal) 

6  Datos de 2018.

7  La Línea 155 surge como parte del Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencias, uno de los ejes definidos en el Conpes 161de 2013 Equidad para la mujer, dispuesto por 
el Gobierno Nacional en su interés por atender las desigualdades y solucionar las dificultades que 
diariamente viven muchas mujeres en el país víctimas de violencia
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Con este contexto este estudio se ha centrado en analizar la posible correlación 
entre las dimensiones: cuidados, violencia de género y trabajo remunerado. Y 
sus efectos en las condiciones de vida de las mujeres en el territorio colombiano 
a partir de las condiciones atípicas que se han generado a consecuencia de la 
pandemia causada por el COVID-19, buscando entender de manera explicativa 
si es cierto que se cumplen -o no- las tesis que apunta a las causas que histórica-
mente han sido encontradas como respuesta a las crisis económicas. se formula 
la siguiente pregunta problema: ¿Cuál es la correlación existente entre trabajo 
remunerado, cuidados y violencia de género en las condiciones de vida de las 
mujeres en cinco ciudades de Colombia, durante el período 2020, y cómo estas se 
vinculan con las políticas anticrisis en el marco de la pandemia COVID-19?

2 .  A N Á L I S I S

En la primera parte del documento se presentan la condiciones de Violencia, tra-
bajo y cuidado de las ciudades colombianas objeto de estudio: Barranquilla con 
una población de 1.274.250 de los cuales el 52% son mujeres; Bucaramanga, con 
607.428 habitantes de los cuales el 52.4% son mujeres; Cali con 2.252.616 habitan-
tes de los cuales el 53.3% son mujeres; Bogotá con 7834.167 de las cuales el 52% 
son mujeres y Leticia con 49,737 habitantes entre indígenas, caboclos, ribereños 
y mestizos; 35,191 se localizan en el casco urbano 14,546 pobladores viven en la 
zona rural dispersa, el 48.7% son mujeres.

Para el análisis de correlación, se tomó una muestra de 468 mujeres. Entre las 
características más sobresalientes tenemos que son mujeres entre 24 y 28 años 
(28.9%), universitarias (22,4%), que viven en unión libre (34.4%), el 62.1% tienen 
hijos, y residen mayormente en los estratos 1 y 2 (57%). El 45% de las encuestadas 
tiene un empleo en el sector público o privado; con familias nucleares (41.4%).

Para la comprobación de las hipótesis de la investigación sobre el grado de co-
rrelación, se utilizaron las pruebas estadísticas Chi Cuadrado, V de Cramer y 
Lambda. El primer análisis se hizo entre participación en el trabajo remunerado 
y dedicación de horas diarias de cuidados, para ello se estableció como variable 
independiente al trabajo remunerado y como variable dependiente, al cuidado; la 
primera de naturaleza nominal y la segunda ordinal. Se aplicaron análisis bivaria-
dos a través de la prueba del Chi-cuadrado de Pearson arrojando como resultado 
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que, en efecto, hay una correlación existente entre el trabajo remunerado y el 
cuidado; a su vez, la prueba de V de Cramer explicita el grado de asociación entre 
las variables. En nuestro caso, ésta es baja, ya que el cociente determinado resultó 
más cerca de 0 que de 1.

Por último, la prueba de Lambda indicó que el nivel de predicción de la variable 
dependiente por la independiente, es bajo, en razón de que el valor arrojado se 
encuentra más cercano al valor de 0 que al de 1. Lo que quiere decir que la afec-
tación de la variable dependiente por la independiente es poco contundente. De 
ahí se puede interpretar que tener un trabajo remunerado influye en cierto grado 
en las horas dedicadas a los cuidados, sobre todo en que se reduzca la proporción 
de las horas destinadas. Sin embargo, las mujeres, aun cuando poseen un empleo, 
siguen dedicando mayor número de horas al cuidado que sus pares masculinos.

En el análisis se encontró que entre las mujeres que sí trabajan un porcentaje de 
69,4% dedican hasta cuatro horas diarias al cuidado; mientras el 30,6% de estas 
mujeres dedican más de 4 horas diarias a actividades de cuidado. En contraste 
las mujeres que declararon no trabajar, el 56,7% dedican más de 4 horas diarias; 
con una diferencia de 13,4 puntos porcentuales menos entre las que dedican solo 
hasta 4 horas diarias a estas actividades. Es necesario precisar que, del total de 
la muestra, solo 30 mujeres respondieron no contar con un empleo remunerado.

En segundo lugar, para el análisis entre trabajo y Violencia en el cual se buscó con-
firmar, en primer lugar, la existencia de la correlación entre las dos variables me-
diante la prueba de Chi Cuadrado, ésta, validó la existencia correlacional; luego, 
se buscó conocer el grado de esa correlación mediante la prueba de V de Cramer, 
como resultado se encontró que es bajo, lo que significa que existen elementos 
que entorpecen la compatibilidad entre una y otra variable. En el análisis el nivel 
de prediccionalidad que asume la variable violencia de género frente a su par in-
dependiente, trabajo remunerado, realizado por la prueba estadística de Lambda, 
arrojó que el nivel de predicción es bajo entre las variables, pues el cociente está 
más cerca del 0 que del 1 (la capacidad predictiva perfecta). Esto, en suma, quiere 
decir que conocer si una mujer tiene o no trabajo, predice escasamente la efec-
tuación de violencia de género en la muestra de la investigación.

En los términos estadísticos se ofrecen, datos significativos para valorar des-
de otros ángulos la correlación entre las variables. Se observa, con marcada 



Estudio de la correlación entre los cuidados, 
el trabajo remunerado y la violencia de género 
experimentado en tiempos de COVID-19  
por mujeres en cinco ciudades de Colombia 
durante el año 2020-2021

 PLA

página 7

perentoriedad, que las trabajadoras remuneradas de la muestra sufren en menor 
proporción violencias basadas en género que las que no trabajan. 

En el análisis de correlación entre horas diarias de cuidados y violencia de géne-
ro, a partir de la aplicación de la prueba de Chi-cuadrado, los resultados de los 
cruces de ambas variables, establecen que efectivamente existe una correlación 
entre los cuidados y la violencia de género; la prueba de V de Cramer precisa que 
en este caso el grado de correlación entre las variables es bajo, (V=0,162), dado 
que el mismo se encuentra más próximo a 0 que a 1, lo que quiere decir que ha-
bría otros factores que podrían influir en que la correlación entre los cuidados 
y la violencia sea más alta. Finalmente, la prueba de Lambda mostró que el nivel 
de predicción de la variable dependiente (violencia de género) por parte de la 
independiente (cuidado), es baja, por lo que se concluye que la capacidad predic-
tiva de la variable cuidado a la de violencia de género, y al menos para la muestra 
estudiada, es baja, o lo que es lo mismo, que el número de horas que una mujer 
dedica a labores de cuidado predice en un nivel muy bajo la posibilidad de sufrir 
violencia de género.

A pesar del bajo grado de correlación entre las variables, se observó, para la mues-
tra, que entre menos tiempo dedican las mujeres al cuidado, mayores posibilida-
des de sufrir violencia tenían. Así lo confirma el gráfico 3, donde se aprecia un 
descenso en las cifras de violencia conforme aumentan las horas de cuidados, de 
este modo, el mayor porcentaje de mujeres que sufrieron violencias basadas en 
género, un 36,80%, dedicaron apenas entre 1 a 2 horas diarias al cuidado (un total 
de 64 mujeres), el 27,0 % de ellas solo entre 3 a 4 horas y el  25,3% entre de 5 a 6 ho-
ras; a su vez, las mujeres que menos padecen violencias fueron las que dedicaron 
entre 7 a 8 horas (en un porcentaje del 5,7 %) y más de 8 horas diarias al cuidado 
(un 5,2 %), el equivalente a una jornada laboral completa.

3.  R E C O M E N DAC I O N E S

1. Desfeminización de los espacios laborales para mujeres

Impulsar acciones para la creación de políticas públicas que garanticen el acceso y 
movilidad laboral de las mujeres en empleos cualificados, con pleno cumplimien-
to de sus derechos laborales; encaminadas a una oferta más amplia y diversificada 
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de opciones laborales para las mujeres, lo cual promueve ambientes paritarios 
entre los géneros, logrando la sensibilización del campo laboral para una mejora 
en sus condiciones de vida.

2. Políticas culturales para el reconocimiento de la importancia de los 
cuidados no remunerados. 

Reconocimiento de las labores de cuidado, conformado por el trabajo de hogar no 
remunerado, y su visibilización como elemento importante en el desarrollo de la 
economía de un país y del sostenimiento de la vida en general (ya que este se incluye 
dentro del Sistema de Cuentas Nacionales). Para ello, es necesario establecer una 
promoción y educación en el conocimiento de la Ley 1413 de 2010 (Ley a partir de 
la cual se reconoce la economía del cuidado en Colombia como parte del PIB), así 
como destacar la importancia de estas prácticas las cuales contribuyen al desarrollo 
económico y social de las sociedades. Al tiempo que se deben ampliar los canales de 
difusión mediante: talleres en escuelas, universidades, sitios de trabajo, espacios co-
munitarios; la implementación de cátedras sobre cuidados en las instituciones de la 
sociedad civil, medios de comunicación, la creación de contenidos digitales en tor-
no al tema, capacitaciones desde los distintos órdenes de gobierno (local, regional, 
departamental, nacional) articulados con los movimientos de mujeres.

La sobrecarga de cuidados no remunerados en los hogares representa un impor-
tante desafío para la agenda pública, demandando esfuerzos para una redistri-
bución de dicha carga entre hombres y mujeres, pero también entre estos y el 
Estado, el mercado, la comunidad y la sociedad civil en general. El objetivo final 
de este tipo de acciones es la construcción de cuidadanías, concepto a partir del 
cual se busca pasar de la idea clásica de ciudadanía individual y autosuficiente; a 
uno que se haga responsable del sostenimiento de la vida de otras, otros y otres. 
A fin de involucrar de manera activa a los hombres en las labores domésticas y de 
cuidados no remunerados, alcanzando así paridad y equidad entre los géneros. 

3. Políticas pedagógicas para la prevención de las violencias basadas en 
género contra las mujeres.

Crear espacios de educación en prevención de violencias basadas en género, 
a través de una pedagogía que incentive la prevención y la erradicación de las 
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mismas; dentro de los hogares, las escuelas, el trabajo y en general todos los es-
pacios de socialización de la vida civil. Las herramientas de lo pedagógico como 
mecanismos de encuentro, afiliación, solidaridad y por supuesto integralidad, es 
una respuesta al vacío institucional que, unido a la interiorización de las VBG, 
afecta de forma exponencial a las mujeres y niñas. 

El aprendizaje práctico con perspectiva de género es una herramienta que debe 
ser incluida en los manuales de convivencia en la totalidad de instituciones socia-
les (desde la familia, pasando por la educación parvularia, las empresas, las enti-
dades estatales, hasta las zonas periféricas y rurales) para la prevención de VBG.

De acuerdo con los resultados de esta investigación, una de las instituciones a las cua-
les más acuden las mujeres en busca de: auxilio, asesoría, acompañamiento y/o aten-
ción; es la Policía Nacional de Colombia, a través de sus distintos canales de atención 
(línea telefónica, Comandos de Atención Inmediata –CAI-, Inspecciones de Policía).

Lo que resulta problemático, ya que paradójicamente en el país esta institución 
es históricamente reconocida como un organismo simbólico y normativo soste-
nido sobre lógicas patriarcales, machistas, en función de las necesidades mascu-
linas; dirigidas y creadas por y para los hombres en exclusión de lo femenino. En 
consecuencia, se hace imprescindible la inclusión trasversal de perspectivas de 
género en la formación y el ejercicio del oficio mismo. 

Cabe aclarar que las mujeres también acuden a otros canales de atención como: 
las Comisarías de Familia, Oficinas o Secretarías de la mujer, Centro de Atención 
e Investigación Integral Contra la Violencia Intrafamiliar – CAVIF -, Centro de 
Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual – CAIVAS -; por tanto, es necesario 
que estas instituciones también apliquen enfoques de género, en pro de la aten-
ción integral de las VBG.
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