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Resumen

El objetivo de esta investigación es estimar el impacto de la presencia de niños en el hogar sobre 

la participación laboral y el tiempo destinado a cuidados de los adultos mayores en México durante 

la pandemia de Covid-19. Se encontró que la presencia de niños redujo la participación laboral de 

los adultos mayores de 50 a 64 años en 11 puntos porcentuales (pp), con mayores efectos en los 

hombres debido a su alta participación laboral. Los hogares con niños de 6 a 12 años 

experimentaron mayores reducciones en la participación laboral debido al cierre de escuelas por la 

pandemia, lo cual aumentó la carga de cuidados que anteriormente se compensaba con el tiempo 

que los niños pasaban en la escuela. En el análisis del margen extensivo de las horas trabajadas 

semanales, los adultos mayores que abandonaron el mercado laboral trabajaban pocas horas a la 

semana incluso antes de la pandemia, mientras que en el análisis del margen intensivo se encuentra 

que los que continuaron trabajando aumentaron significativamente sus horas trabajadas semanales. 

Los resultados de cuidados sugieren que la frecuencia del cuidado infantil (número de veces que 

se cuidó al menor al año), es decir, el margen intensivo, afectó más la participación laboral que la 

probabilidad de cuidar a niños en sí (margen extensivo). Además, el cuidado de niños no limitó la 

capacidad de los adultos mayores para atender a otros miembros del hogar.
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1. Introducción

El objetivo de esta tesis es estimar el impacto de la presencia de niños en el hogar sobre la 

participación laboral y el tiempo destinado a cuidados de los adultos mayores en México durante 

la pandemia de Covid-19.

Los estudios empíricos que han abordado el tema de los cuidados durante la pandemia indican que, 

en los hogares con niños, las mujeres redujeron significativamente su oferta laboral debido a que 

recayó sobre ellas la responsabilidad de los cuidados (Hoehn-Velasco et al., 2022). Sin embargo, 

estos estudios se han centrado principalmente en mujeres en edad de trabajar y en el cuidado de 

niños (Juarez y Villaseñor, 2024). En este contexto, un aspecto que no se ha cubierto 

adecuadamente es cómo la presencia de otros miembros del hogar, que pueden asumir el rol de 

cuidadores, influye en la dinámica de cuidados. En países en desarrollo como México, los adultos 

mayores a menudo absorben parte de estas responsabilidades de cuidado, por lo que su estudio es 

un área de oportunidad poco explorada. 

Este trabajo utiliza datos de la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México 

(ENASEM), una encuesta longitudinal a nivel nacional de adultos mayores de 50 años y más. La 

ENASEM se enfoca en varios aspectos de la vida de los adultos mayores, incluyendo su salud, 

condiciones socioeconómicas, antecedentes familiares y uso del tiempo, entre otros. Se analizan 

los datos de las rondas de 2018, que capturan la situación previa a la pandemia, y la ronda de 2021, 

que representa la situación post pandemia. Se emplea un enfoque de diferencias en diferencias 

utilizando dos métodos de estimación: uno de corte transversal y otro que incorpora efectos fijos 

individuales. Los resultados clave se basan en la estimación de diferencias en diferencias, 

controlando los efectos fijos individuales a lo largo del panel. Ambas estimaciones utilizan la 

técnica de agrupamiento de errores a nivel individual.

Las variables dependientes abordan dos aspectos principales. Primero, se examina el impacto en el 

mercado laboral, incluyendo la participación laboral y el número de horas trabajadas por semana, 

considerando tanto aquellas que incluyen como las que excluyen valores de cero. Segundo, se 

analiza el impacto en la probabilidad y la frecuencia del cuidado de niños menores de 12 años, así 

como la probabilidad de brindar cuidado a enfermos, discapacitados o familiares enfermos. Por su 

parte, las variables independientes incluyen la edad, variables dummy para el tamaño de la 
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localidad y variables numéricas que reflejan la composición del hogar. La variable independiente 

clave es la presencia de niños, la cual se presenta de tres maneras: una variable dummy que captura 

la presencia de niños de 0 a 17 años, una variable numérica que indica el número de niños en ese 

rango de edad, y variables numéricas que desagregan el número de niños en las edades de 0 a 5 

años, de 6 a 12 años y de 13 a 17 años.

Para contrastar los resultados obtenidos, se emplean cuatro muestras distintas: la primera abarca a 

todos los adultos mayores de 50 a 99 años; la segunda se enfoca en adultos mayores que aún están 

en edad de trabajar, de 50 a 64 años; la tercera incluye a los adultos mayores de 65 a 75 años, 

quienes tienen una mayor cercanía al mercado laboral informal; y finalmente, la última muestra 

comprende a los adultos mayores de 76 a 99 años, de los cuales solo una minoría se encuentra aun 

trabajando.

Los principales hallazgos son que durante la pandemia de Covid-19, se encontró que la presencia 

de niños en el hogar tuvo un impacto significativo en la participación laboral de los adultos mayores 

de 50 a 64 años, reduciendo su participación en 11 puntos porcentuales (pp). Hubo diferencias 

significativas por género: la participación laboral femenina disminuyó en 6 pp, mientras que la 

participación laboral masculina disminuyó en 20.5 pp, debido a su alta participación inicial. 

Además, cada niño adicional en el hogar redujo la participación laboral en 3.4 pp. El efecto fue 

significativo en hogares con niños de 6 a 12 años, ya que, durante la pandemia, el cierre de escuelas 

ocupó el tiempo que los cuidadores podían dedicar al trabajo mientras los niños estaban en la 

escuela. El análisis de las horas trabajadas semanales mostró pequeñas variaciones, indicando que 

quienes abandonaron el mercado laboral durante la pandemia eran adultos mayores que ya 

trabajaban pocas horas. Esto se confirmó con el análisis del margen intensivo de horas trabajadas 

semanales, pues aumentaron significativamente las horas trabajadas por los adultos mayores que 

continuaron laborando.

Los resultados de cuidados sugieren que el cuidado proporcionado por los adultos mayores afecta 

su participación laboral más por la frecuencia del cuidado (margen intensivo) que por la 

probabilidad de cuidar a niños en el hogar (margen extensivo). Además, el análisis del cuidado de 

enfermos, discapacitados y otros familiares refuerza la idea de que el cuidado de adultos mayores 

se ha concentrado principalmente en las necesidades de los niños, sin limitar la capacidad de los 

cuidadores para atender a otros miembros del hogar.
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Las implicaciones de esta investigación en términos de política pública destacan la necesidad de 

implementar un sistema de cuidados para niños y adultos mayores que permita liberar a la fuerza 

laboral femenina, tanto en las primeras etapas de su carrera como en la etapa de adulto mayor. Se 

señala la importancia de asegurar que los adultos mayores que se encuentran en condiciones 

óptimas para trabajar continúen en el mercado laboral el mayor tiempo posible, debido a la 

creciente carga de pensiones en México. Además, esta investigación subraya la importancia de 

restablecer rápidamente las opciones de cuidado infantil ante futuras crisis sanitarias, ya que la 

suspensión prolongada de guarderías y escuelas durante la pandemia de Covid-19 afectó 

significativamente el mercado laboral, particularmente la participación laboral de adultos mayores.
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2. Contexto de la pandemia de Covid-19 en México

La pandemia de Covid-19 se distingue de las crisis económicas anteriores principalmente debido a 

su naturaleza sanitaria, la cual tuvo importantes repercusiones en el ámbito laboral. Esto derivado 

en parte por las medidas adoptadas por los gobiernos para contener su propagación las cuales 

consistieron en la suspensión de varias actividades económicas, así como de la implementación de 

recomendaciones de distanciamiento social.

El gobierno mexicano tomó la decisión de cerrar escuelas y guarderías el 23 de marzo de 2020, 

estableciendo un plan de reapertura diferenciada. Las guarderías reanudaron actividades a finales 

de mayo de ese mismo año. Por otro lado, las escuelas adoptaron medidas alternativas para 

continuar con el proceso educativo, implementando actividades tanto televisadas como en línea, 

hasta que en mayo de 2021 comenzó una reapertura escalonada de las instituciones educativas, 

basada en el semáforo de riesgo Covid-19. El cierre de guarderías y escuelas en la pandemia 

aumentó la carga de cuidados debido a la abrupta reducción de las alternativas de cuidado infantil, 

afectando principalmente a las mujeres que viven en hogares con niños.

De acuerdo con la estrategia de regreso a clases divulgada por el gobierno mexicano, el regreso 

efectivo a las aulas para los alumnos de educación básica se llevó a cabo hasta mediados de 

septiembre para los estados que estuvieran en semáforo de riesgo verde. Bajo este contexto, aunque 

2021 marcó el inicio del regreso a las clases presenciales, la mayor parte del año captura los efectos 

de la ausencia de educación presencial.

La evidencia empírica de la pandemia muestra un hecho estilizado que contrasta con las recesiones 

anteriores: una caída más pronunciada y prolongada tanto en el empleo como en la participación 

laboral de las mujeres en comparación con los hombres. Investigaciones recientes han centrado su 

atención en explicar este fenómeno empírico, tanto a nivel internacional como en el caso específico 

de México. A continuación, se ofrece un breve recorrido por la literatura más reciente sobre el tema.

Las vías a través de las cuales el mercado laboral se vio afectado fueron: la cantidad de empleo, la 

calidad del trabajo y los efectos en los grupos específicos más vulnerables frente a las 

consecuencias adversas en el mercado laboral (Feix, 2020). En este sentido, los estragos de la 

pandemia se manifestaron de manera contundente en diversos indicadores del mercado laboral 

mexicano. De los más relevantes resalta el aumento en la tasa de desocupación, que pasó del 3.6% 
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en 2019 al 5.3% en junio de 2020, la brecha laboral se disparó, alcanzando el 52.9% en mayo de 

2020, en comparación con el 19% registrado en 2019 (Gobierno de México, 2021). Estas cifras 

revelan el gran número de personas que abandonaron la Población Económicamente Activa (PEA) 

debido a las medidas adoptadas por el gobierno y a la extrema dificultad para conseguir un empleo. 

Los efectos afectaron de manera heterogénea a distintos segmentos de la población, destacando el 

impacto negativo en los trabajadores informales. Durante los meses de marzo y abril de 2020, de 

un total de 12.5 millones de personas empleadas, aproximadamente 10.4 millones pertenecían al 

sector informal, mientras que solo 2.1 millones estaban formalmente empleadas (Gobierno de 

México, 2021). Al analizar los impactos sobre los sectores, el más golpeado fue el de servicios, con 

una pérdida de alrededor de 1.2 millones de empleos informales.

2.1 Efectos de la pandemia en el mercado laboral en los adultos mayores en 
México

En el análisis de la participación laboral por grupos de edad, se observa una marcada disminución 

en la participación de las personas mayores de 65 años en México, como se muestra en la gráfica 

1. Además, el grupo de personas de 50 a 64 años, es decir, aquellos adultos mayores que aún están 

en edad de trabajar, pero próximos a jubilarse, también redujo su participación laboral. En concreto, 

los adultos de 50 a 54 años redujeron su participación en un 2% entre 2019 y 2021; el grupo de 55 

a 59 años lo hizo en un 3%; y el grupo de 60 a 64 años en un 8%. Estos datos sugieren que la 

pandemia aceleró la salida del mercado laboral de los adultos mayores que ya estaban cerca del 

retiro.

Gráfica 1. Cambio porcentual de la tasa de participación laboral en México.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE.
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3. Revisión de literatura

En esta sección, en primer lugar, se explorará la literatura que ha examinado cómo las 

responsabilidades de cuidado impactan en las decisiones laborales de las mujeres. Históricamente, 

numerosos estudios han demostrado que las tareas de cuidado recaen desproporcionadamente sobre 

las mujeres, afectando su participación en el mercado laboral.

Luego, se presentará la literatura que analiza el impacto de la pandemia de Covid-19 en el mercado 

laboral, el cual afectó de manera diferente a hombres y mujeres, exacerbando las brechas de género 

preexistentes. La crisis sanitaria y las medidas de confinamiento impusieron nuevas demandas de 

cuidado que, en gran medida, recayeron sobre las mujeres.

Finalmente, se revisarán los estudios que han abordado cómo las medidas de confinamiento 

impuestas por la pandemia aumentaron las demandas de cuidado, las cuales recayeron en gran 

medida sobre las mujeres. Este incremento en las responsabilidades de cuidado exacerbó las 

necesidades de atención y redujo la participación laboral femenina.

3.1 Demanda de cuidados en México

El tema de la brecha de empleo en México ha sido ampliamente estudiado en la economía laboral. 

Según Arceo-Gómez y Campos-Vazquez (2014), la brecha salarial de género en México mostró 

una tendencia a la baja entre 1990 y 2010, aunque en 2010 todavía era del 6%. Los autores explican 

que esta reducción en la brecha salarial se debe principalmente a una disminución en la parte alta 

de la distribución salarial. Cabe señalar que la reducción de la brecha se ha observado en varios 

países (Kunze, 2018), sin embargo, la explicación que encuentran en los países desarrollados se 

atribuye en su mayoría a factores relacionados con la educación (Parro, 2012).

Sin embargo, aunque la brecha se ha reducido, no se ha cerrado por completo y existe una serie de 

estudios que buscan explicar este fenómeno. En los países desarrollados, una de las vertientes más 

destacadas argumenta que esta brecha se debe a la maternidad, la cual actúa como el principal 

motor de las diferencias en ingresos y en participación laboral.

Dentro de la literatura más reciente en México, estudios como el de Aguilar-Gómez et al. (2019) 

han calculado el impacto negativo de la maternidad sobre la participación laboral en el mercado 
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informal, midiendo la carga total de tiempo y encontrando que los déficits de tiempo afectan 

desproporcionadamente a las madres.

Otros estudios encuentran que existe evidencia de que la disponibilidad de miembros de la familia 

como cuidadores y la accesibilidad de sustitutos en el mercado pueden permitir a las madres 

aumentar su oferta laboral. Lo que encuentra Talamas (2020) es que la pérdida de una abuela que 

brinda servicios de cuidado infantil resulta en una reducción más significativa en la tasa de empleo 

para las madres que para los padres, disminuyendo en 15 puntos porcentuales más. 

3.2 Efectos de la pandemia en el mercado laboral

La pandemia de Covid-19 tuvo un impacto profundo en el mercado laboral, causando una 

significativa pérdida de empleos y una gran caída en el PIB. Los efectos variaron 

considerablemente entre diferentes sectores, con una repercusión especialmente severa en las 

mujeres, afectando de manera desproporcionada su trayectoria laboral y ciertos sectores de la 

economía (Castro, et al., 2021).

Dentro de la literatura mexicana que aborda esta regularidad empírica, autores como Filippo et al. 

(2021), Alon et al. (2020b) y Castro et al. (2021) examinan el mercado laboral desde una 

perspectiva de género y encuentran que la distribución de la pérdida de empleo y el desempleo fue 

similar tanto para hombres como para mujeres, sin embargo, la disparidad se profundiza al 

considerar el proceso de recuperación.

Las explicaciones proporcionadas para este hallazgo en los países desarrollados pueden dividirse 

en dos categorías principales: explicaciones desde el lado de la demanda laboral y explicaciones 

desde el lado de la oferta. En la explicación desde el lado de la demanda laboral, varios estudios 

para el caso de Estados Unidos encuentran que el impacto más severo en el sector de servicios, 

donde se concentra principalmente el empleo femenino, explica el ensanchamiento de la brecha 

laboral entre hombres y mujeres (Alon et al. (2020a), Albanesi y Kim (2021)).

Por su parte, en América Latina, la situación no difiere mucho de la narrada en los países 

desarrollados. Según lo señala Weller et al. (2020) y Bustelo et al. (2019) las mujeres experimentan 

resultados desfavorables en cuanto al empleo en comparación con los hombres, enfrentando 

además mayores dificultades para acceder a trabajos remotos o beneficiarse de programas que 

aborden las necesidades de cuidado (Hoehn-Velasco et al., 2022) (Castro et al., 2021).
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3.3 Demanda de cuidados en México en la pandemia de Covid 19

Existe una literatura que se enfoca en estudiar cómo la pandemia de Covid-19 implicó la suspensión 

de actividades de guarderías y escuelas, lo cual generó una carga adicional de cuidado de menores 

contribuyendo a la salida de las mujeres del mercado laboral en comparación con los hombres 

(Croda y Grossbard (2021), Heggeness (2020), Escoto castillo et al. (2021)).

Además, tal como lo argumenta Carnes Borrajo y Valenciano (2022), la pandemia aumentó la 

demanda de cuidados de personas enfermas de Covid-19, discapacitadas o adultos mayores, la cual 

también recayó sobre las mujeres agudizando la desigual distribución de cuidados en el hogar.

En México, Chiquiar y Heffner (2024) se enfocaron en identificar y jerarquizar los mecanismos 

que explican la brecha de empleo durante la pandemia. Lo que encuentran los autores es que uno 

de los factores más significativos es la reducción en la oferta laboral de mujeres casadas, 

especialmente aquellas con hijos menores en el hogar. 

Cabe señalar que esta investigación tiene como objetivo estimar el impacto de niños y adultos 

mayores en el hogar en la participación laboral de los adultos mayores en México, con especial 

énfasis en las mujeres. En este sentido, este estudio contribuye en la literatura que se centra en 

analizar los cambios en la oferta laboral que influyeron en el mercado laboral mexicano debido a 

la pandemia de Covid. Lo novedoso de este estudio radica en su enfoque en un segmento de la 

población poco estudiado en México: los adultos mayores que aún están en edad de trabajar (50 a 

64 años).

Este trabajo se asemeja a las publicaciones de Juárez y Villaseñor (2024) y Hoehn-Velasco et al. 

(2022). Los principales hallazgos de Juárez y Villaseñor (2024) indican que las mujeres con hijos 

redujeron su participación laboral en un 20% más por hijo en comparación con las mujeres sin 

hijos, inmediatamente después del cierre de escuelas y guarderías. Sin embargo, estos efectos 

comenzaron a revertirse a partir del tercer trimestre de 2020, cuando las mujeres con hijos 

comenzaron a incrementar su participación laboral nuevamente. La principal diferencia entre esta 

investigación y la de Juárez y Villaseñor (2024) es que este trabajo no se centra en el efecto 

inmediato de la pandemia. En cambio, se analizan dos períodos de tiempo distintos para capturar 

el efecto total: 2018, que refleja la situación antes de la pandemia, y 2021, que muestra los estragos 

de la pandemia a más de un año después de su inicio. Además, otra diferencia es que esta 

investigación se centra en la población de adultos mayores, utilizando datos de la Encuesta 
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Nacional de Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), que está especializada precisamente 

en este grupo demográfico.

Por su parte, Hoehn-Velasco et al. (2022) se centran en comprender los efectos de la pandemia en 

el mercado laboral y el uso del tiempo en México. El artículo destaca que las mujeres 

experimentaron una reducción persistente en el empleo, a diferencia de los hombres, quienes 

recuperaron rápidamente sus niveles de empleo previos a la pandemia. Además, observan que el 

tiempo dedicado al cuidado de otros miembros del hogar no aumentó significativamente, lo que 

sugiere que, a pesar de los desafíos económicos, las responsabilidades de cuidado en el hogar no 

se tradujeron en un aumento proporcional del tiempo dedicado a esta labor por parte de las mujeres. 

Esta investigación se diferencia de la de Hoehn-Velasco et al. (2022) en que ellos no comparan los 

impactos en hogares con niños y sin niños en la misma regresión. Además, aunque una de las 

variables dependientes que se utilizan en este trabajo es el tiempo dedicado al cuidado de ciertos 

miembros del hogar, el objetivo no es solo evaluar la disponibilidad de tiempo, sino determinar si 

la presencia de niños efectivamente aumenta el tiempo de cuidado dedicado a ellos. También, al 

igual que con el estudio de Juárez y Villaseñor (2024), otra diferencia importante radica en la base 

de datos utilizada.

Como se ha presentado, dentro de la literatura del cuidado de menores en el hogar hay un consenso 

en que los hogares en los que hay presencia de estos, implican una carga extra de cuidados sobre 

las mujeres y esto afecta su participación laboral, sin embargo, en el caso del cuidado de adultos 

mayores la línea argumentativa no es concluyente.

Según Escoto Castillo et al. (2021), se observa un fenómeno interesante en los hogares donde 

residen adultos mayores cuando se analizan las repercusiones de la pandemia en la ocupación 

laboral. En estos casos, se ha notado que la situación laboral de los miembros del hogar ha 

transitado de empleos informales hacia trabajadores disponibles o no disponibles.

Esta transformación derivada de la pérdida de empleo por parte de los adultos mayores hace que 

adopten un rol en el que se convierten en proveedores de cuidados, ya sea a otros adultos mayores, 

a personas enfermas o a niños que requieren supervisión. Esta dinámica se ve potenciada por la 

necesidad de mantener a otros miembros del hogar, como los adultos más jóvenes, en el mercado 

laboral activo para garantizar el sustento familiar.
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Por su parte, trabajos como el de Carnes Borrajo y Valenciano (2022) muestran cómo la demanda 

de cuidados en el hogar es un factor que sirve para explicar la contrastante reincorporación al 

mercado laboral de los hombres y mujeres. En el caso de los adultos mayores no encuentran un 

resultado definitivo, puesto que las personas mayores en función de sus características pueden 

generar una demanda adicional de cuidados, pero también pueden ser proveedores de cuidados de 

otros miembros.

En conclusión, se sabe que en tiempos normales las responsabilidades de cuidado afectan 

desproporcionadamente las decisiones laborales de las mujeres. La pandemia representó un choque 

exógeno que incrementó considerablemente las necesidades de cuidado. La evidencia 

internacional, tanto para Estados Unidos como para México, indica que los hogares con niños o 

mujeres con niños redujeron significativamente su oferta laboral debido a la pandemia. Sin 

embargo, estos estudios se han centrado principalmente en los efectos sobre las madres, quienes 

son personas relativamente jóvenes en edad de trabajar. En este estudio, me enfocaré en el grupo 

de adultos mayores que están al final de su vida laboral y que, en países como México, también 

asumen una carga considerable de cuidado.
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4. Metodología empírica

4.1 Datos de la ENASEM

Los datos utilizados para esta investigación son obtenidos del Estudio Nacional de Salud y 

Envejecimiento en México (ENASEM) recolectados por investigadores de la Rama Médica de la 

Universidad de Texas (UTMB), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, México), 

el Instituto Nacional de Geriatría (INGER, México), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, 

México), Universidad de Columbia y Universidad de California Los Ángeles (UCLA). 

Este es un estudio longitudinal nacional de adultos mayores de 50 años y más en México que 

proporciona información acerca del proceso de envejecimiento, el impacto de las enfermedades y 

la discapacidad en la realización de sus actividades, cualquiera que estas sean. La encuesta es 

representativa tanto a nivel nacional como en áreas urbanas y rurales, su primera edición se llevó 

a cabo en 2001 y cuenta con entrevistas de seguimiento en 2003, 2012, 2015, 2018 y 2021. Cabe 

mencionar que la muestra de 2012 se actualizó incorporando una muestra representativa de la 

población nacida entre 1952 y 1962, así como a sus cónyuges o parejas, independientemente de su 

edad. De manera similar, en 2018 se actualizó la muestra con cohortes de nacimiento de 1963 a 

1968, junto con sus cónyuges o parejas. La ENASEM incluye apartados que abordan condiciones 

socioeconómicas (actuales y de la infancia), historial laboral, estructura familiar, arreglos de 

cuidado y uso del tiempo, que son de gran ayuda para abordar la pregunta de investigación de este 

trabajo.

Para evaluar el impacto de la presencia de niños y adultos mayores en el hogar sobre la 

participación laboral y el tiempo dedicado al cuidado, se lleva a cabo un análisis de diferencias en 

diferencias utilizando dos métodos de estimación: uno de corte transversal y otro que explota la 

estructura de panel para controlar los efectos fijos. El primer método de diferencias en diferencias, 

basado en un análisis de corte transversal, utiliza datos recopilados por la ENASEM en 2018, 

representando la situación previa a la pandemia, y en 2021, representando la situación posterior. El 

segundo método de diferencias en diferencias explota la estructura de panel para controlar los 

efectos fijos, también utilizando datos de 2018 y 2021. Esto permite capturar el impacto de la 

pandemia y controlar además los efectos fijos a nivel individual.
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Para contrastar los resultados obtenidos, se emplean cuatro muestras distintas. La primera abarca a 

todos los adultos mayores de 50 a 99 años, constituyendo así la muestra total. La segunda se enfoca 

en adultos mayores de 50 a 64 años, aquellos que aún están en edad laboral. La tercera incluye a 

los adultos mayores de 65 a 75 años, quienes tienen una mayor cercanía al mercado laboral informal 

Finalmente, la última muestra comprende a los adultos mayores de 76 a 99 años, de los cuales solo 

una minoría se encuentra aun trabajando. En la muestra que captura a los adultos mayores que aún 

están en edad de trabajar se presenta la estimación tanto para el agregado de la población, como 

para hombres y mujeres. 

En cada estimación se controla por edad, años de escolaridad, tamaño de localidad, una dummy de 

mujer (para las estimaciones de toda la población) y variables de composición del hogar. Dentro 

de las variables independientes clave se incluye la variable de niños, la cual es presentada de tres 

maneras distintas, la primera captura la presencia de niños de 0 a 17 años en el hogar, la segunda 

captura el número de niños de 0 a 17 años y la tercera, desagrega el número de niños de 0 a 5 años, 

de 6 a 12 años y de 13 a 17 años. Esta última subdivisión busca capturar las diferentes necesidades 

de cuidado que tienen los niños según su edad. Los niños más pequeños, de 0 a 5 años, requieren 

un cuidado más intensivo y demandante de tiempo, mientras que los niños de 6 a 12 años, al asistir 

a la escuela, liberan una parte significativa del tiempo dedicado a su cuidado. Por lo tanto, es de 

esperarse que la participación laboral de los adultos mayores que viven con niños en este grupo de 

edad sea más alta previa a la pandemia, lo que les proporciona un mayor margen de ajuste en su 

participación laboral cuando cambian las variables relacionadas con el cuidado. En contraste, los 

adolescentes de 13 a 17 años afectan menos la participación laboral, ya que la mayor parte del 

tiempo intensivo de cuidado ha pasado.

Si bien el objetivo principal de esta investigación es abordar cómo la presencia de niños en el hogar 

afecta la participación laboral de los adultos mayores, bajo la hipótesis de que su presencia 

demanda un cuidado que recae principalmente sobre las mujeres. Otro aspecto interesante de 

abordar es si el cuidado de otros adultos mayores también influye en las decisiones laborales. Esta 

preocupación surge debido a que los abuelos (especialmente las abuelas) desempeñan un papel 

crucial en el cuidado de sus nietos, lo que permite que sus hijos u otros familiares mantengan una 

vida laboral activa, aunque esto implique dedicar menos tiempo a su propio trabajo (Talamas, 

2020).
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Para poder abordar este aspecto, adicional a las variables independientes clave del cuidado de niños 

se incorpora la variable independiente clave de adultos mayores, la cual sigue la misma estructura 

que la variable de niños. La variable adultos mayores mide la presencia de adultos mayores de 70 

a 99 años en el hogar, la variable número de adultos mayores contabiliza el número que hay en el 

hogar en el mismo rango de edad y, por último, se desagrega el número de adultos mayores de 70 

a 79 años, de 80 a 89 años y de 90 a 99 años. Se anticipa que a medida que la edad de los adultos 

mayores aumenta, la necesidad de cuidados también se incrementa, ya que la salud tiende a 

deteriorarse con el paso del tiempo.

Las variables dependientes de interés dan cuenta de dos aspectos, por un lado, del impacto en el 

mercado laboral y por otra, del impacto sobre el tiempo dedicado al cuidado. Para capturar los 

resultados sobre el mercado laboral se tiene en cuenta la participación laboral, las horas trabajadas 

(semanales) y las horas trabajadas (semanales) positivas. En cuanto al tiempo dedicado al cuidado, 

se incluyen las variables dummies del cuidado de adultos enfermos o discapacitados, el cuidado y 

frecuencia de cuidado de menores de 12 años y el cuidado de familiares enfermos. Esto permite 

examinar tanto la dinámica laboral como las responsabilidades de cuidado en el hogar. Para mayor 

detalle consultar la tabla 8 en la sección de anexos, la cual detalla las variables utilizadas, su tipo y 

descripción.

4.2 Especificación econométrica

Como se mencionó en la sección anterior, los datos utilizados de la ENASEM son longitudinales, 

utilizando las rondas de 2018 y 2021. Por lo tanto, la especificación econométrica utilizada es una 

ecuación de diferencias en diferencias para datos de panel, donde tenemos al individuo i en la ronda 

t. 𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝑛𝑖ñ𝑜𝑠𝑖,2018 + 𝛽3𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝛽4𝑛𝑖ñ𝑜𝑠𝑖,2018 ∗ 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝑐𝑖 + 𝜖𝑖𝑡      (1)

Donde 𝑌𝑖𝑡 es el resultado en el mercado laboral o de cuidados para el individuo i en el período t; 𝑋𝑖𝑡 es un vector de controles individuales que incluye la edad, una variable indicadora que señala 

si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, otra variable indicadora para localidades de 

15,000 a 99,999 habitantes, el número de hombres de 18 a 49 años, el número de mujeres de 18 a 

49 años, el número de hombres de 50 a 64 años, el número de mujeres de 50 a 64 años, el número 

de hombres de 65 a 99 años y el número de mujeres de 65 a 99 años. La variable 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠𝑖,2018 captura 
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la presencia de niños de 0 a 17 años en el hogar en 2018 (previo a la pandemia), 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡 es una 

variable indicadora que toma el valor de 1 si la información corresponde a 2021 y 0 para 2018, 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠𝑖,2018 ∗ 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡 es la interacción entre las variables 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠𝑖,2018 y 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡, 𝑐𝑖 es el efecto fijo 

por individuo y 𝜖𝑖𝑡 es el término de error para el individuo i en el tiempo t.

Cabe mencionar que la variable 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠𝑖,2018 se mide únicamente en 2018, antes de la pandemia, 

con el objetivo de evitar la endogeneidad que podría surgir si la decisión de tener niños en el hogar 

respondiera a los efectos de la pandemia. Asimismo, la variable 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡 es exógena, dado que la 

pandemia de Covid-19 es un evento externo que afectó a todos los individuos sin estar influenciado 

por las características individuales, y sobre el cual los individuos no tienen control ni en su inicio 

ni en su término. Esto asegura que el coeficiente 𝛽4 esté correctamente identificado, ya que medirá 

únicamente el impacto de tener niños en el hogar después de la pandemia sobre las decisiones 

laborales y de cuidados, sin reflejar decisiones de tener niños como respuesta a la pandemia. 

Además, como se mencionó previamente, las especificaciones de la variable 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠𝑖,2018 varían 

según la forma de capturar la presencia de niños. La estructura que se seguirá en las tablas de 

resultados será que en el panel A, se utiliza una variable dummy que indica si hay niños en el hogar 

de 0 a 17 años; en el panel B, se especifica el número total de niños en el hogar de 0 a 17 años; y 

en el panel C, se detalla el número de niños según el grupo de edad al que pertenecen: de 0 a 5 

años, de 6 a 12 años y de 13 a 17 años.

Como ya se mencionó, en esta investigación se utilizarán dos métodos para estimar la ecuación de 

diferencias en diferencias: el método de diferencias en diferencias sin efectos fijos de individuo, es 

decir, usando los datos como si fueran de corte transversal y cuando se incluyen efectos fijos de 

individuo, explotando el panel. Los resultados principales de esta investigación se basan en las 

estimaciones de diferencias en diferencias con efectos fijos individuales, ya que estos permiten 

eliminar el efecto individual no observable 𝑐𝑖 que refleja características individuales no observables 

que pueden estar correlacionadas tanto con variables laborales como la presencia de niños en el 

hogar.

Estas estrategias buscan controlar las variables omitidas que no son observadas pero que 

permanecen constantes. Al trabajar con una base de datos de panel con observaciones repetidas 

sobre los mismos individuos, el efecto causal de la presencia de niños en el hogar 𝛽4 sobre los 
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resultados laborales y de cuidados puede estimarse considerando 𝑐𝑖 que representa el efecto fijo 

por individuo. 

Una de las ventajas de las estimaciones de panel con efectos fijos es que eliminan el sesgo de 

variables omitidas constantes en el tiempo, lo que permite una estimación más precisa del efecto 

causal. Sin embargo, una desventaja es que también eliminan la variabilidad útil de las variables, 

lo que puede reducir la eficiencia de las estimaciones. Además, este método no puede controlar las 

variables omitidas que varían en el tiempo, lo que podría introducir algún sesgo residual en las 

estimaciones. En las regresiones realizadas, se optó por clusterizar los errores a nivel individual 

para garantizar tener estimadores robustos al corregir la estructura de correlación de los datos a 

nivel individual (Angrist and Pischke, 2009).

Como se mencionó previamente en esta investigación se analizarán cuatro muestras, sin embargo, 

el análisis se centra especialmente en los adultos que aún están en edad de trabajar (50 a 64 años), 

desagregando los datos por género. El objetivo es capturar el efecto de la pandemia en los adultos 

mayores que estaban trabajando y que, en ausencia de la pandemia, habrían continuado trabajando, 

pero cuya salida del mercado laboral fue inducida por la pandemia y la presencia de niños en el 

hogar.
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5. Resultados

La presente sección muestra los resultados de las estimaciones mencionadas previamente. Esta 

sección se divide en dos subsecciones, la primera muestra los resultados en el mercado laboral 

mientras que la segunda presenta los resultados sobre el tiempo destinado a los cuidados. La tabla 

1 presenta las estadísticas descriptivas de las variables para los años 2018 (pre-pandemia) y 2021 

(post-pandemia). Es importante destacar que la tasa de participación laboral de los adultos mayores 

no es menor, pues es de 33% en 2018 y 27.3% en 2021 para la muestra completa (50 a 99 años). 

Por su parte, para la muestra de personas adultas mayores aun en edad de trabajar, es decir, de 50 

a 64 años, la tasa de participación laboral es de 52.7% en 2018 y de 47.9% en 2021. Esta reducción 

puede derivarse del impacto que tuvo la pandemia en las condiciones laborales de estos segmentos 

de la población. 

Además, es importante considerar la variable niños en el análisis, ya que, en 2018, el 40.9% de los 

adultos mayores vivía en un hogar con niños y para 2021, esta cifra aumentó a 41.8% en los adultos 

mayores de 50 a 99 años. En el segmento de adultos mayores de 50 a 64 años, la presencia de niños 

es mayor, pues en 2018 fue de 43.6% y en 2021 fue de 44.7%. Esta variable es crucial, ya que 

permite medir cómo la presencia de niños menores afecta los resultados laborales y de cuidados de 

los adultos mayores. Por otro lado, la edad promedio de la muestra de personas de 50 a 99 años era 

de 68 años en 2018 y de 70 años en 2021. En la muestra de personas de 50 a 64 años, la edad 

promedio era de 58 años en 2018 y de 60 años en 2021. Esto indica que los adultos mayores se 

concentran en las edades medias de cada muestra.

5.1 Resultados del mercado laboral

La tabla 2 muestra los resultados de la estimación del modelo de diferencias en diferencias con 

efectos fijos por individuo, como se describe en la ecuación 1, aplicado a la participación laboral 

de los adultos mayores. En la columna 1 del panel A, se observa que la presencia de niños en el 

hogar después de la pandemia redujo la participación laboral de los adultos mayores en la muestra 

completa (50 a 99 años) en 6 puntos porcentuales (pp). Al analizar la muestra de adultos mayores 

en edad de trabajar (50 a 64 años), la columna 2 muestra un efecto aún mayor, ya que la presencia 

de niños en el hogar reduce la participación laboral en 11 pp, con una significancia del 10%. Este 

resultado contrasta con lo observado en las columnas 3 y 4, donde se muestra que para los adultos 
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mayores que ya no están en edad de trabajar, tanto para el grupo de 65 a 75 años que tienen una 

mayor cercanía al mercado laboral informal, como para los adultos mayores de 76 a 99 años que 

tienen poca presencia laboral (respectivamente), el efecto no es estadísticamente significativo. 

Tabla 1. Estadística descriptiva de las muestras de 50 a 99 años y de 50 a 64 años

Localidad ≥ 100,000
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENASEM rondas de 2018 y 2021.
Notas: Se presenta la media de las variables y la desviación estándar entre paréntesis.

Estos resultados sugieren que la reducción en la participación laboral observada puede estar 

relacionada con responsabilidades adicionales en el cuidado de los niños debido al cierre de 

escuelas y guarderías durante la pandemia, lo cual afectó especialmente a los adultos mayores que 

aún estaban en edad de trabajar. Por esta razón, las columnas 5 y 6 desglosan la muestra de adultos 

mayores en edad de trabajar en mujeres y hombres respectivamente, y se observa una caída de 6 

pp en la participación laboral femenina, aunque no alcanza significancia estadística, y un descenso 

significativo del 20.5 pp en la participación laboral masculina, con un nivel de significancia del 

5%. Aunque estos resultados podrían parecer contraintuitivos, dado que en la literatura se ha 
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destacado que el cuidado de los niños suele recaer principalmente sobre las mujeres, se explican 

por la baja participación laboral femenina  en este grupo de edad.  

Siguiendo el mismo enfoque de análisis, en el panel B, la columna 1 muestra que cada niño 

adicional en el hogar reduce la participación laboral de los adultos mayores en 3 pp. Al igual que 

en el panel A, este efecto se intensifica cuando se examina a los adultos mayores en edad de trabajar 

(columna 2), donde cada niño adicional disminuye la participación laboral en 3.4 pp, mientras que 

para aquellos que ya no están en edad de trabajar (columnas 3 y 4), no se observa ningún efecto 

adicional. Al desglosar los efectos por género, se evidencia que la presencia adicional de niños en 

el hogar no tiene efectos significativos en la participación laboral femenina (columna 5). Por otro 

lado, para los hombres, cada niño adicional reduce la participación laboral en 10.1 pp, siendo este 

efecto estadísticamente significativo al nivel del 1% (columna 6).

En el panel C, se evidencia que el efecto adicional de tener niños en el hogar solo alcanza 

significancia estadística en el grupo de edad de 6 a 12 años, mientras que para los niños de 0 a 5 

años y de 13 a 17 años no es estadísticamente significativo. Este resultado concuerda con las 

expectativas, ya que quienes cuidan de niños en el rango de edad de 0 a 5 años suelen tener una 

baja participación laboral debido a las exigencias de tiempo asociadas con su cuidado. En contraste, 

el cuidado de niños de 6 a 12 años permite una mayor disponibilidad de tiempo, ya que estos niños 

asisten a la escuela, lo que facilita la inserción laboral de los cuidadores. Del mismo modo, los 

niños de 13 a 17 años tienen actividades que los mantienen ocupados de manera similar a los de 6 

a 12 años, lo que atenúa los efectos en este grupo de edad.

Como se muestra en la columna 1, la presencia adicional de un niño de 6 a 12 años redujo la 

participación laboral de los adultos mayores en la muestra completa en 6.9 pp. Este efecto se 

magnifica a 8.9 pp en la muestra de adultos mayores que aún están en edad de trabajar (columna 

2), siendo significativo al nivel del 5%. En contraste, para la muestra de adultos mayores que ya 

no están en edad de trabajar, el efecto no resulta significativo (columnas 3 y 4). 

En la muestra de adultos mayores en edad de trabajar, la participación laboral masculina se ve 

reducida en 25.8 pp por la presencia adicional de un niño de 6 a 12 años, siendo este efecto 

 Tasa de participación laboral femenina de mujeres adultas mayores de 50 a 64 años en 2018: 30.3%.  Tasa de 
participación laboral masculina de hombres adultos mayores de 50 a 64 años en 2018: 58.8%.
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significativo al nivel del 1%. En cambio, el efecto en las mujeres no alcanza significancia 

estadística. 

La tabla 3 ilustra el impacto de la presencia de niños en el hogar sobre las horas semanales 

trabajadas de los adultos mayores. Como se muestra en el panel A, columna 2, el efecto sobre los 

adultos mayores aún en edad de trabajar (50 a 64 años), fue un aumento de 2.5 horas. Al desglosar 

este efecto por género se observa que las mujeres redujeron sus horas trabajadas en 0.9 horas 

(columna 5), mientras que los hombres las aumentaron en 6.8 horas (columna 6).

En el panel B, columna 2, se observa que la presencia adicional de un niño en el hogar aumenta las 

horas semanales trabajadas en 0.14 horas de los adultos mayores de 50 a 64 años. Analizando el 

efecto por género, en la columna 5, se observa que, para las mujeres, un niño adicional en el hogar 

aumenta las horas trabajadas semanales en 0.8 horas, mientras que en la columna 6, para los 

hombres las reduce en 1.4 horas.

Finalmente, el panel C presenta el efecto de un niño adicional en el hogar durante la pandemia 

según el grupo de edad del menor. Se destaca que para los adultos de 50 a 64 años el efecto de un 

niño adicional de 6 a 12 años en el hogar reduce las horas semanales trabajadas 0.6 horas (columna 

2). Desglosando por género entre los adultos en edad de trabajar, tanto mujeres como hombres 

reducen sus horas trabajadas, en 0.4 y 1.4 horas, respectivamente (columnas 5 y 6).

Aunque los resultados no son estadísticamente significativos, la tabla 3 muestra que las variaciones 

en las horas trabajadas son pequeñas. Dado que los cambios son muy pequeños, esto sugiere que 

las personas que salieron del mercado laboral eran aquellas que ya trabajaban pocas horas y con la 

pandemia, decidieron abandonarlo por completo. En contraste, aquellos que trabajaban muchas 

horas continuaron en el mercado laboral. Por lo tanto, estos cambios mínimos no tienen un impacto 

estadísticamente significativo en el promedio.

La tabla 4 examina el impacto de la presencia de niños en el hogar en el margen intensivo de las 

horas trabajadas semanalmente por los adultos mayores, es decir, cómo cambian las horas de 

trabajo de aquellos que efectivamente continúan laborando. 

En la columna 1 del panel A, se observa que la presencia de niños en el hogar tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre las horas trabajadas semanales, aumentándolas en 14.2 horas. 

Al desglosar los efectos según si los adultos mayores aún están en edad de trabajar o no, se aprecia 

que el efecto es positivo y significativo para los que aún están en edad de trabajar (columna 2), ya 
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que la presencia de niños incrementa sus horas laborales en 17.9 horas, mientras que para los que 

ya no están en edad de trabajar (columnas 3 y 4) este efecto pierde significancia estadística.

Al profundizar en los efectos de los adultos mayores que aún están en edad de trabajar, se nota que 

el impacto de la presencia de niños es estadísticamente significativo al 10% para las mujeres, 

quienes aumentan sus horas laborales en 8.9 horas semanales, mientras que para los hombres este 

impacto no es estadísticamente significativo. Este resultado destaca cómo el cuidado de los niños 

influye en las decisiones laborales de las mujeres en particular. La significancia de estos resultados 

refuerza la idea de que los efectos en las horas trabajadas son mayores para las personas que ya 

trabajaban muchas horas antes de la pandemia. La llegada de la pandemia no solo no afectó a estas 

personas, sino que, por el contrario, incrementó el número de horas que trabajaban.

Es importante señalar que para las especificaciones del panel B, que busca capturar el efecto 

adicional por niño en el hogar, así como para las del panel C, que busca capturar el efecto por niño 

adicional según el grupo de edad en el que se encuentre, los resultados no alcanzan significancia 

estadística. Este hallazgo puede explicarse por el hecho de que las decisiones de las personas 

adultas mayores de continuar en el mercado laboral se vuelven críticas únicamente con la presencia 

de niños en el hogar, y no tanto por la cantidad adicional de niños en sí. 

El mensaje principal de la tabla 3 es que las personas adultas mayores que abandonaron el mercado 

laboral eran aquellas que ya trabajaban pocas horas, lo que explica por qué su impacto no es 

estadísticamente significativo. Por otro lado, los resultados de la tabla 4 refuerzan esta idea, 

mostrando que las personas que continuaron trabajando eran aquellas que ya trabajaban muchas 

horas y para quienes el costo de dejar de trabajar era muy alto. A pesar de la pandemia, estas 

personas permanecieron en el mercado laboral, e incluso en algunos casos aumentaron sus horas 

trabajadas.

La intuición derivada de los resultados obtenidos de las tres tablas sugiere que, aunque la presencia 

de niños en los hogares redujo la participación laboral de los adultos mayores, las horas trabajadas 

en el margen intensivo (es decir, aquellos que permanecieron en el mercado laboral) aumentaron. 

Este aumento en las horas trabajadas puede explicarse por una mayor necesidad de ingresos o 

porque los adultos mayores se encuentran en sectores con alta demanda de trabajo.
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Cabe señalar que las tablas 17 a 19 en los anexos muestran las estimaciones realizadas utilizando 

el enfoque de diferencias en diferencias de corte transversal. Sin embargo, los resultados no revelan 

cambios significativos en las variables analizadas.

En síntesis, durante la pandemia, la presencia de niños en el hogar afectó negativamente la 

participación laboral de adultos mayores, especialmente aquellos de 50 a 64 años. Este impacto fue 

más pronunciado en los hombres, mientras que en las mujeres no fue significativo debido a su baja 

participación laboral en este grupo de edad. La reducción en la participación laboral fue 

estadísticamente significativa para los hogares con niños de 6 a 12 años, ya que el cierre de escuelas 

eliminó una opción crucial de cuidado infantil, impidiendo que los cuidadores aprovecharan el 

tiempo para trabajar. El análisis de las horas trabajadas semanales revela que, durante la pandemia, 

aquellos que ya trabajaban pocas horas dejaron de hacerlo, mientras que quienes trabajaban muchas 

horas continuaron trabajando incluso con la llegada de la pandemia.
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Tabla 2. Impacto de los niños en el hogar sobre la participación laboral de los adultos mayores, 

desglosado por grupos de edad y género (estimaciones de efectos fijos) 

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 99 años, número de mujeres de 65 a 99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 3. Impacto de los niños en el hogar sobre las horas trabajadas semanales de los adultos 
mayores, desglosado por grupos de edad y género (estimaciones de efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 99 años, número de mujeres de 65 a 99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 4. Impacto de los niños en el hogar sobre las horas trabajadas semanales (positivas) de los 

adultos mayores, desglosado por grupos de edad y género (estimaciones de efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 99 años, número de mujeres de 65 a 99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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5.2 Resultados de cuidados

La pandemia tuvo un impacto significativo en el mercado laboral, el cual se intensificó por el cierre 

de escuelas y guarderías, generando una mayor necesidad de cuidado infantil en los hogares. En 

México, esta responsabilidad recae en parte sobre los abuelos o adultos mayores. Por este motivo, 

la presente subsección tiene como objetivo investigar cómo la presencia de niños en el hogar ha 

aumentado el tiempo que los adultos mayores dedican al cuidado infantil, y cómo este incremento 

en las responsabilidades de cuidado ha afectado las variables laborales.

La tabla 5 presenta las estimaciones de la ecuación 1 (diferencias en diferencias con efectos fijos 

por individuo) para la probabilidad de que adultos mayores proporcionen cuidado a niños menores 

de 12 años. La variable de cuidado de un niño menor de 12 años es una dummy que indica la 

probabilidad de que se brinde dicho cuidado. El panel A revela que la presencia de niños en el 

hogar después de la pandemia redujo el cuidado de niños menores de 12 años por parte de los 

adultos mayores en 7.3 pp para la muestra completa (columna 1). Este efecto es aún más 

pronunciado en los adultos mayores que todavía están en edad de trabajar, con una reducción de 

10.2 pp (columna 2), mientras que no se observa un efecto significativo en aquellos que ya no están 

en edad de trabajar (columnas 3 y 4). Al desglosar los datos por género dentro del grupo de adultos 

mayores en edad de trabajar, se encuentra que las mujeres experimentaron una reducción de 12 pp 

en el cuidado de niños menores de 12 años, un efecto estadísticamente significativo al 5%, en 

contraste con los hombres, para quienes el efecto no fue significativo y visiblemente menor. 

Los paneles B y C no son estadísticamente significativos, lo que revela que si bien hubo cambios 

en el efecto adicional que tiene la presencia de un niño en el hogar sobre el cuidado infantil estos 

cambios fueron muy pequeños. Estos resultados son contraintuitivos, ya que se esperaría que, dado 

que la presencia de niños afecta la participación laboral de los adultos mayores, la probabilidad de 

que cuiden a niños menores de 12 años aumente con la presencia de estos niños en el hogar.

Para analizar en profundidad el cuidado de los niños menores de 12 años, la tabla 6 muestra la 

frecuencia de cuidado de los adultos mayores que respondieron que sí cuidaban de un menor, es 

decir, el número de veces que los adultos mayores cuidaron a niños menores de 12 años al año 

(margen intensivo). En el panel A, se observa que la presencia de un niño en el hogar incrementa 

la frecuencia de cuidado proporcionada por los adultos mayores de 50 a 99 años en 1.3 veces al 

año (columna 1). En el grupo de hombres en edad de trabajar (50 a 64 años), la presencia de niños 
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durante la pandemia incrementó la frecuencia del cuidado en 2.3 veces al año, con una significancia 

estadística del 5%. Este efecto es el doble del observado en las mujeres, lo cual se alinea con la 

mayor reducción en la participación laboral experimentada por los hombres. 

En el panel B, se puede ver que el efecto adicional de un niño en el hogar aumenta la frecuencia de 

cuidados en 0.77 veces al año por cada niño siendo estadísticamente significativo para los hombres 

(columna 6) y en 0.02 veces al año para las mujeres, sin embargo, este efecto pierde significancia 

estadística (columna 5). Un patrón interesante que se destaca en el panel C es que el efecto adicional 

de un niño de 6 a 12 años, el cual incrementa de manera estadísticamente significativa la frecuencia 

de cuidados en 0.66 veces al año por niño (columna 1) proporcionada por los adultos mayores. 

En este sentido, los resultados de la tabla 5 indican que la decisión de realizar cuidados no se vio 

afectada como se esperaba. Sin embargo, al analizar la tabla 6, que se enfoca en aquellos que 

respondieron que sí realizaban cuidados (margen intensivo), se observa una intensificación en este 

margen, especialmente entre los hombres, quienes también mostraron una mayor reducción en su 

participación laboral. Estos resultados sugieren que los efectos en las variables laborales podrían 

estar relacionados con la provisión de cuidados. Cabe mencionar que el cuidado de niños por parte 

de los adultos mayores, quienes en su mayoría son los abuelos, está relacionado con la dinámica 

familiar. Las decisiones laborales de los adultos, tanto padres como abuelos, pueden interferir en 

el resultado final del estudio, dependiendo de las necesidades específicas de cada hogar. Esta 

interacción familiar y laboral podría influir significativamente en los resultados observados.

Como se ilustra en la tabla 7, se investiga el impacto que la presencia de niños en el hogar tiene 

sobre la probabilidad de cuidado de adultos enfermos o discapacitados. El objetivo es determinar 

si el incremento de niños en los hogares, debido a la pandemia, ha repercutido en el cuidado 

dedicado a otros miembros que requieren atención.

En los paneles A, B y C, se observa que los efectos de la presencia y número de niños en el hogar 

sobre el cuidado de adultos enfermos o discapacitados son pequeños y no significativos. Aunque 

la mayoría de los resultados no alcanzan significancia estadística, estos hallazgos refuerzan la idea 

de que la presencia de niños en el hogar no tiene un impacto significativo en el cuidado de adultos 

enfermos o discapacitados. Esto sugiere que la probabilidad de emplear tiempo cuidados se ha 

concentrado principalmente en atender las necesidades de los niños, lo que no ha limitado la 

capacidad de los cuidadores para atender a otros miembros del hogar. Además, cabe señalar que 
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las condiciones impuestas por la pandemia, como el confinamiento, pueden haber afectado la 

precisión del registro de las actividades de cuidado de niños y enfermos, ya que estas actividades 

no son necesariamente excluyentes. Esto podría resultar en un registro menos preciso comparado 

con el periodo previo a la pandemia, cuando estas actividades se realizaban fuera del hogar.

Este razonamiento también se aplica a las estimaciones presentadas en la tabla 9 en la sección de 

anexos, la cual detalla los resultados de la evaluación del impacto de la presencia de niños en el 

hogar sobre el cuidado de algún familiar enfermo. Los resultados de cuidados muestran una 

consistencia similar entre las estimaciones realizadas bajo el enfoque de diferencias en diferencias 

controlando por efectos fijos de individuo y cuando se utiliza el método de diferencias en 

diferencias de corte transversal (tablas 20 a 23 en la sección de anexos).

En resumen, esta subsección tiene como objetivo determinar si el mecanismo de los cuidados 

explica los resultados de las variables laborales. Se encontró evidencia sugestiva de que esto es así. 

Aunque en el margen extensivo del cuidado de niños menores de 12 años no se encuentra evidencia 

que respalde este mecanismo, al analizar el margen intensivo de aquellos que sí realizaron 

cuidados, se observa una intensificación significativa, especialmente en el caso de los hombres. 

Además, se observa que el cuidado de niños no limitó la capacidad de los adultos mayores para 

atender a otros miembros del hogar.

Cabe mencionar que, en la sección de anexos, se incluye una subsección que analiza cómo cambian 

los efectos encontrados de los niños cuando se añaden controles de adultos mayores en la muestra 

de adultos mayores que aún se encuentran en edad de trabajar, es decir, de 50 a 64 años. Los 

principales resultados encontrados es que el incluir estos controles no cambian los coeficientes 

estimados en esta sección. Es decir, a pesar de que, si hay efectos del cuidado de adultos mayores 

en los hogares, especialmente de los adultos mayores de 90 a 99 años, estos efectos no son lo 

suficientemente grandes para impactar los resultados laborales como si lo hace el cuidado de los 

niños. 
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Tabla 5: Impacto de los niños en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de niños menores de 

12 años, desglosado por grupos de edad y género (estimaciones de efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 99 años, número de mujeres de 65 a 99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.



34

Tabla 6: Impacto de los niños en el hogar sobre el número de veces al año que se cuidó a niños 

menores de 12 años por adultos mayores, desglosado por grupos de edad y género (estimaciones 

de efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 99 años, número de mujeres de 65 a 99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 7. Impacto de los niños en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de algún adulto enfermo 

o discapacitado, desglosado por grupos de edad y género (estimaciones de efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 99 años, número de mujeres de 65 a 99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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6. Conclusiones

La presente investigación examina el impacto del cuidado de niños en el hogar sobre los resultados 

laborales y las responsabilidades de cuidado. Los hallazgos indican que la pandemia afectó a las 

personas mayores que viven en hogares con niños, reduciendo su participación en el mercado 

laboral. Se observa que este impacto fue más pronunciado en adultos mayores en edad laboral (50 

a 64 años), especialmente en hombres, quienes presentan una tasa de participación laboral más alta 

en este grupo poblacional. Además, muestran que la mayor afectación se produjo en hogares con 

niños de 6 a 12 años, quienes normalmente pasan parte del día en la escuela, liberando tiempo para 

los cuidadores, sin embargo, derivado de la pandemia el cierre de escuelas impactó especialmente 

a estos hogares, ya que los cuidadores tuvieron que enfrentar la creciente demanda de cuidado 

infantil, reflejándose en su participación laboral. 

Los resultados de las variables dependientes de cuidados sugieren que la participación laboral de 

los adultos mayores puede verse afectada en el margen intensivo de cuidado, es decir, en el número 

de veces de cuidado infantil al año que proporciona el adulto mayor, más que por la probabilidad 

de cuidar a un niño en sí (margen extensivo). Asimismo, el análisis del cuidado de enfermos, 

discapacitados y otros familiares, al mostrar efectos no estadísticamente significativos, refuerza la 

idea de que los adultos mayores concentran su atención principalmente en los niños, sin que esto 

limite su capacidad para atender a otros miembros del hogar.

Estos hallazgos dejan claro que, en términos de política pública, es necesario implementar un 

sistema de cuidados que ofrezca servicios asequibles y de calidad. Este sistema debe permitir 

liberar a la fuerza laboral femenina no solo en las etapas tempranas de su vida laboral, sino también 

al final de su carrera profesional (adultos mayores). Además, como se analiza en la sección de 

anexos, el sistema de cuidados debe incluir también a los adultos mayores, un sector de la población 

que también requiere atención y que, según los pronósticos, demandará cada vez más servicios de 

cuidado en el futuro. 

Por otra parte, es fundamental asegurar que los adultos mayores en condiciones óptimas para 

trabajar se mantengan en el mercado laboral el mayor tiempo posible, siempre y cuando su salud 

se los permita o hasta que ellos lo deseen, dada la carga de pensiones que enfrenta México. Este 

estudio también muestra que una suspensión prolongada de guarderías y escuelas, como ocurrió 

durante la pandemia, tiene efectos significativos sobre la participación laboral, especialmente de 
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las mujeres que viven en hogares con niños. La interrupción de estos servicios incrementa la 

demanda de cuidado infantil en el hogar, lo que puede reducir considerablemente las oportunidades 

laborales de las mujeres. Esto resalta la urgencia de implementar políticas públicas que apoyen a 

los niños y cuidadores lo más pronto posible en situaciones de crisis.

En este sentido, aunque la política pública debe enfocarse en atender las demandas de cuidado 

inminentes, como las de niños y adultos mayores, sería valioso profundizar en estudios que 

identifiquen las causas detrás de esta desigualdad en las responsabilidades de cuidado en el hogar, 

las cuales afectan los resultados laborales futuros.

Aunque la presente investigación se centra en los hallazgos empíricos sobre cómo las mujeres 

enfrentan el desafío de equilibrar el trabajo y las responsabilidades de cuidado, mismo que se 

agudizó durante la pandemia debido al cierre de guarderías y escuelas, aumentando la probabilidad 

de su salida del mercado laboral y una sobrecarga de cuidados, surgen interesantes líneas de 

investigación por cubrir. Una de ellas se centra en cómo esta carga exacerbada de cuidados derivada 

de la pandemia está influenciada por las normas de género persistentes, las cuales podrían afectar 

las preferencias laborales de las mujeres, inclinándolas a buscar características laborales como una 

mayor flexibilidad, lo que a su vez podría impactar en sus trayectorias profesionales, resultando en 

salarios más bajos y una progresión profesional limitada (Cortés y Pan, 2023). Otra línea de 

investigación interesante es la que explora las diferencias en rasgos psicológicos y de personalidad, 

que podrían influir en la autoselección de hombres y mujeres hacia diferentes tipos de empleos y 

trayectorias profesionales (Gneezy et al., 2003).
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7. Anexos

Tabla 8. Descripción de las variables utilizadas

Localidad ≥ 100,000
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Tabla 9. Impacto de los niños en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de algún familiar 

enfermo, desglosado por grupos de edad y género (estimaciones de efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 99 años, número de mujeres de 65 a 99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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7.1 Análisis de adultos mayores

El propósito de incluir esta sección en la investigación es analizar la relevancia de la presencia de 

otros adultos mayores en el hogar. Aunque el cuidado se asocia principalmente con los niños, es 

importante incluir a los adultos mayores, pues una parte de estos también demandan cuidados. Sin 

embargo, a diferencia del cuidado directo que necesitan los niños, en el caso de los adultos mayores 

no siempre son requeridos sino hasta el momento en que dependan del cuidado de un tercero. En 

este sentido, incluir los controles de presencia de adultos mayores en el hogar tiene el propósito de 

analizar si tiene un impacto similar al que tienen los niños en los resultados laborales y de cuidados.

En estas estimaciones, además de incluir la variable clave de niños, se incorpora la variable de 

adultos mayores, la cual tiene una estructura similar a la de niños. Esta variable de adultos mayores 

se presenta de tres maneras: primero, una dummy que indica si hay adultos mayores de entre 70 y 

99 años en el hogar; segundo, una variable numérica que muestra el número de adultos mayores 

entre 70 y 99 años en el hogar; y tercero, se desagrega esta variable por grupos de edad: de 70 a 79 

años, de 80 a 89 años y de 90 a 99 años.

Como se observa en la columna 1 de la tabla 10 del panel A, la presencia de adultos mayores en el 

hogar después de la pandemia tuvo un efecto negativo sobre la participación laboral tanto a nivel 

general como desglosado por género, afectando particularmente a las mujeres (columna 2) 

reduciendo en 15.5 pp la participación laboral femenina, aunque estos resultados no alcanzan 

significancia estadística.

En el análisis del panel B, se observa que el efecto adicional de un adulto mayor en la participación 

laboral en la muestra de 50 a 64 años reduce la participación en 8.8 pp, aunque este cambio no es 

estadísticamente significativo. Sin embargo, este efecto se exacerba en la participación laboral 

femenina pues la reduce en 14.3 pp (columna 2) siendo significativo al 10%, mientras que el efecto 

sobre la participación laboral masculina se atenúa reduciéndola solo en 1.2 pp y además pierde 

significancia estadística (columna 3).

Al examinar el panel C, se evidencia que el grupo de edad que representa una carga adicional 

significativa en cuanto a cuidados es el de 90 a 99 años especialmente para las mujeres pues reduce 

su participación laboral en 18.2 pp con una significancia al 5%. Este resultado es esperado dado 

que la probabilidad de que los adultos mayores requieran cuidados aumenta con la edad. Sin 

embargo, este análisis sugiere que existe una desigual distribución en la responsabilidad cuidados 
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entre los miembros del hogar, mostrando un fuerte impacto sobre las mujeres respecto al de los 

hombres.  

La tabla 11 muestra el impacto del cuidado de niños y adultos mayores en el hogar sobre las horas 

trabajadas semanales. Los resultados son interesantes pues el efecto adicional de un adulto mayor 

reduce en 8.7 horas las horas trabajadas semanales de las mujeres (panel B, columna 2). Más aún, 

el efecto adicional de un adulto mayor de 90 a 99 años es la reducción de 13.1 horas semanales de 

las mujeres (panel C, columna 2). Estos efectos son estadísticamente significativos, lo cual refuerza 

la idea argumentada en la participación laboral.

La tabla 12 presenta el impacto del cuidado de niños y adultos mayores en el hogar sobre el margen 

intensivo, es decir, sobre los adultos mayores que están trabajando. Como se observa en el panel 

A, la presencia de adultos mayores afecta la participación laboral de este grupo pues la reduce. Este 

efecto es más notable en los hombres que en las mujeres. Aunque estos resultados no alcanzan 

significancia estadística, son importantes pues contrastan con el impacto positivo sobre las horas 

trabajadas semanales que exhibe la presencia de los niños.

Se observa que el cuidado de niños incrementa las horas trabajadas, mientras que el cuidado de 

adultos mayores las reduce. Este fenómeno podría asociarse al hecho de que aquellos que deciden 

permanecer en el mercado laboral y tienen hijos en casa pueden hacerlo motivados por la necesidad 

de ingresos para cubrir gastos, mientras que el cuidado de adultos mayores, que no implica un gasto 

significativo adicional, puede consumir más tiempo, resultando en una disminución de las horas 

efectivas trabajadas.

El efecto adicional por adulto mayor mostrado en el panel B sigue la misma historia que la del 

panel A. Cuando se analiza el panel C, se puede ver que los adultos mayores que impactan de 

manera más pronunciada las horas trabajadas de los adultos mayores son los que tienen entre 90 a 

99 años, reduciendo en 14.7 horas semanales (columna 1) con una significancia del 5%, siendo 

este efecto mayor para los hombres que para las mujeres. 

Cabe mencionar que los resultados de la variable clave de niños no cambian al incluir los controles 

de los adultos mayores, lo que demuestra que el impacto de cuidado de niños es el que más pesa 

sobre los resultados del mercado laboral. Es decir, a pesar de que, si hay efectos del cuidado de 

adultos mayores en los hogares, especialmente de los adultos mayores de 90 a 99 años, estos efectos 

no son lo suficientemente grandes para impactar los resultados laborales como lo hace el cuidado 
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de los niños. Además, las tablas 24 a 26 presentan las estimaciones de diferencias en diferencias de 

corte transversal y los resultados no muestran variaciones importantes.
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Tabla 10. Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre la participación laboral de los 

adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por grupos de edad y género (estimaciones de efectos 

fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 69 años, número de mujeres de 65 a 69 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 11: Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre las horas trabajadas semanales 

de los adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por grupos de edad y género (estimaciones de 

efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 69 años, número de mujeres de 65 a 69 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 12: Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre las horas trabajadas semanales 

(positivas) de los adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por grupos de edad y género 

(estimaciones de efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 69 años, número de mujeres de 65 a 69 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Analizando ahora la dimensión del cuidado de los adultos mayores, se busca capturar si la 

incorporación de controles de los adultos mayores modifica el efecto de los niños encontrado en 

los resultados principales.

Como se puede ver en la tabla 13 la presencia de adultos mayores después de la pandemia (columna 

1) aumentó en 21.4 pp la probabilidad que los adultos mayores destinaban al cuidado de niños, 

siendo el efecto más marcado para los hombres, con un alza de 38.6 pp (columna 3) con un nivel 

de significancia del 1% mientras que para las mujeres el aumento fue de 9.8 pp (columna 2) y 

perdió significancia estadística. Este resultado revela que la presencia de adultos mayores si hace 

que los adultos mayores se dediquen efectivamente a cuidar niños menores de 12 años. 

En el panel B, el efecto adicional de un adulto mayor sigue un comportamiento similar al del panel 

A, es decir, se tiene efectos significativos en la muestra de 50 a 64 años (columna 1) y en la de 

hombres (columna 3) y el efecto se atenúa y pierde significancia en el de las mujeres (columna 2).

En el panel C, columna 1, se observa que la presencia de adultos mayores en el hogar está asociada 

con un aumento de la probabilidad de tiempo dedicado al cuidado de niños menores de 12 años en 

los tres grupos de edad analizados. Este efecto se intensifica y alcanza mayor significancia 

estadística con el incremento de la edad de los adultos mayores. Específicamente, para el grupo de 

70 a 79 años, el aumento observado fue de 2.4 pp, aunque este resultado no es estadísticamente 

significativo. En el grupo de 80 a 89 años, el aumento fue de 7.9 pp, alcanzando una significancia 

estadística del 10%. Finalmente, para el grupo de 90 a 99 años, el efecto fue aún más marcado, con 

un incremento de 12.4 pp, significativo al nivel del 5%. Este patrón se mantiene para los hombres 

(columna 3), sin embargo, para el caso de las mujeres (columna 2), estos efectos pierden 

significancia estadística.

La tabla 14 muestra el efecto de la presencia de niños y adultos mayores en el hogar sobre el margen 

intensivo del cuidado de un niño menor de 12 años. Se destaca que el cuidado de un niño menor 

de 12 años aumenta en cinco veces al año para las mujeres adultas mayores que aún se encuentran 

en edad de trabajar (columna 2, panel C), por cada adulto mayor de 70 a 79 años presente en el 

hogar. Esto sugiere que la presencia de adultos mayores en el hogar incrementa significativamente 

la carga de cuidados sobre las mujeres trabajadoras, lo que podría tener implicaciones importantes 

para su participación laboral y bienestar.
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La tabla 15 muestra el efecto de la presencia de niños y adultos mayores en el hogar sobre el 

cuidado algún familiar adulto enfermo o discapacitado. Como se puede ver en el panel A, la 

presencia de adultos mayores en el hogar después de la pandemia aumentó la probabilidad del 

tiempo destinado al cuidado de familiares enfermos o discapacitados, siendo este efecto mayor en 

los hombres que en las mujeres, aunque estos efectos no alcanzan significancia estadística. Este 

comportamiento se mantiene cuando se analiza el efecto adicional por adulto mayor en el hogar 

mostrado en el panel B.

Finalmente, al examinar el panel C, se destaca que el efecto adicional provocado por la presencia 

de un adulto mayor es más marcado en el grupo de adultos de 80 a 89 años, tanto para todos los 

adultos mayores 50 a 64 años como para hombres y mujeres. Es importante tomar con precaución 

estos resultados pues no alcanzan significancia estadística.

El último análisis realizado se basa en la tabla 16, donde se investiga el efecto conjunto de la 

presencia de niños y adultos mayores en el cuidado de algún familiar enfermo. Se observa que la 

presencia de adultos mayores ejerce un impacto positivo sobre esta tarea, aunque dichos efectos 

son mínimos y no estadísticamente significativos. 

Es importante destacar que los coeficientes que representan el impacto de la variable independiente 

principal, es decir, la presencia de niños, no muestran variaciones significativas en sus tres 

especificaciones respecto al análisis realizado en la sección de resultados, como se evidencia en las 

tablas 13 a 16. Además, las tablas 27 a 30 presentan las estimaciones de diferencias en diferencias 

y los resultados no muestran variaciones importantes.
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Tabla 13. Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de 

niños menores de 12 años proporcionado por los adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por 

grupos de edad y género (estimaciones de efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 69 años, número de mujeres de 65 a 69 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 14: Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre el número de veces al año que 

se cuidó a niños menores de 12 años por adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por grupos de 

edad y género (estimaciones de efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 69 años, número de mujeres de 65 a 69 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 15: Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de 

algún adulto enfermo o discapacitado proporcionado por los adultos mayores (50 a 64 años), 

desglosado por grupos de edad y género (estimaciones de efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 69 años, número de mujeres de 65 a 69 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 16: Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de 

algún familiar enfermo proporcionado por los adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por 

grupos de edad y género (estimaciones de efectos fijos)

Notas: Estimaciones de panel con efectos fijos usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si vive en una localidad con 100,000 o más 
habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 
49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, 
número de hombres de 65 a 69 años, número de mujeres de 65 a 69 años. Los errores estándar están agrupados a nivel 
individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 17. Impacto de los niños en el hogar sobre la participación laboral de los adultos mayores, 

desglosado por grupos de edad y género (diferencias en diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 18. Impacto de los niños en el hogar sobre las horas trabajadas semanales de los adultos 

mayores, desglosado por grupos de edad y género (diferencias en diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 19. Impacto de los niños en el hogar sobre las horas trabajadas semanales (positivas) de los 

adultos mayores, desglosado por grupos de edad y género (diferencias en diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 20. Impacto de los niños en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de niños menores de 

12 años, desglosado por grupos de edad y género (diferencias en diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 21. Impacto de los niños en el hogar sobre el número de veces al año que se cuidó a niños 

menores de 12 años por adultos mayores, desglosado por grupos de edad y género (diferencias en 

diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 22. Impacto de los niños en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de un adulto enfermo 

o discapacitado, desglosado por grupos de edad y género (diferencias en diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 23. Impacto de los niños en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de algún familiar 

enfermo, desglosado por grupos de edad y género (diferencias en diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 24: Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre la participación laboral de los 

adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por grupos de edad y género (diferencias en 

diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 25: Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre las horas trabajadas semanales 

de los adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por grupos de edad y género (diferencias en 

diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 26: Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre las horas trabajadas semanales 

(positivas) de los adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por grupos de edad y género 

(diferencias en diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 27: Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de 

niños menores de 12 años proporcionado por los adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por 

grupos de edad y género (diferencias en diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 28: Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre el número de veces al año que 

se cuidó a niños menores de 12 años por adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por grupos de 

edad y género (diferencias en diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 29. Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de 

algún adulto enfermo o discapacitado proporcionado por los adultos mayores (50 a 64 años), 

desglosado por grupos de edad y género (diferencias en diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Tabla 30. Impacto de los niños y adultos mayores en el hogar sobre la probabilidad del cuidado de 

algún familiar enfermo proporcionado por los adultos mayores (50 a 64 años), desglosado por 

grupos de edad y género (diferencias en diferencias)

Notas: Estimaciones de diferencias en diferencias usando una muestra de adultos mayores de la ENASEM de las rondas 
2018 y 2021. El tamaño de localidad de referencia (excluido) es en el que viven de 2,500 a 14,999 habitantes. Todas 
las regresiones incluyen controles por edad, una dummy que indica si es mujer, años de escolaridad, una dummy que 
indica si vive en una localidad con 100,000 o más habitantes, una dummy que indica si vive en una localidad de 15,000 
a 99,999 habitantes, número de hombres de 18 a 49 años, número de mujeres de 18 a 49 años, número de hombres de 
50 a 64 años, número de mujeres de 50 a 64 años, número de hombres de 65 a 99 años y número de mujeres de 65 a 
99 años. Los errores estándar están agrupados a nivel individual. La significancia estadística se denota con asteriscos: 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01.
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