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En este capítulo tratamos de los trabajos que requieren una dedicación que suele ser 
extensiva en tiempo, sin conllevar remuneración alguna. Nos referimos a los llamados trabajos 
reproductivos y/o trabajos de cuidados, que se refieren a todas las labores que son necesarias 
para el sostenimiento de la vida cotidiana y de los hogares (limpieza, compra y elaboración de 
los alimentos, etc.), así como del cuidado de las personas que nos son plenamente 
autónomas: niños/as, personas con discapacidad o con enfermedad crónica, y mayores. El 
balance de estos trabajos con los productivos (los remunerados), delimitan el uso que del 
tiempo hacen las personas y, por tanto, determinan su vida personal.  
 
La forma de medir la desigualdad en este ámbito es difícil; de manera directa sólo se pueden 
obtener datos si se pregunta a las personas sobre la realización de estos trabajos y el tiempo 
dedicado a los mismos. La Encuesta de Usos del Tiempo, del INE era la herramienta a nivel 
estatal de recogida de esta información, pero la última vez que se realizó fue en 2009-2010. En 
Asturias, la Encuesta de Salud 2017 dedica un apartado al trabajo reproductivo, por lo que 
contamos con información actualizada. 
 
Por otro lado, se puede recurrir a fuentes de información que indirectamente nos informan de 
la diferencia de género en la dedicación a este tipo de tareas. 
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1. TRABAJOS DE CUIDADOS______________________________________________ 
 
La ESA de 2017 (1) dedica un apartado a los trabajos reproductivos que aglutina varias 
preguntas sobre las tareas de cuidados y las tareas del hogar.  
 
Respecto a los cuidados, se preguntó, en caso de que en el hogar hubiera personas que fueran 
dependientes o con discapacidad, menores de 15 años, o mayores (75 y más años), quién era 
la principal persona cuidadora dentro de dicho hogar (Gráfico 4.1). 
 
Gráfico 4.1. Responsable principal (%), en los hogares asturianos, del cuidado de personas que no son totalmente 

autónomas, por sexo (algunas opciones de respuesta). 2017. 

 

 
Fuente: IV Encuesta de Salud para Asturias 2017. Consejería de Sanidad, p. 88:90. Elaboración propia. 

 
En términos generales, los hombres declaran en mayor medida que las mujeres que estas 
tareas las realizan sus parejas en solitario, o ambos miembros de la pareja de manera 
compartida, mientras que las mujeres declaran en mayor medida encargarse solas de los 
cuidados. Este patrón de respuesta nos habla, por un lado, de una distribución desigual entre 
mujeres y hombres de los trabajos de cuidados, con una dedicación mayor de las mujeres; y 
por otro lado, nos señala también una diferente forma de percibir la responsabilidad o la 
carga de los cuidados, en función del sexo del entrevistado. 
 
La mayor diferencia entre mujeres y hombres se da en el cuidado de menores; cuando hay 
niños/as en el hogar y la entrevistada es una mujer, declara hacerse cargo de su cuidado ella 
sola en el 37,4% de los casos, mientras que si es un hombre el entrevistado, este porcentaje 
baja al 9%. Dicho de otra manera, el porcentaje de mujeres que dicen ocuparse en solitario 
del cuidado de los menores es 4,5 veces mayor que el de hombres. Ocurre a la inversa en el 
caso de declarar compartir esta tarea con la pareja: por esta respuesta se decantan más los 
hombres (54,5% vs.34,6%). 
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El cuidado de personas mayores que requieren cuidados también se reparte de manera 
desigual en los hogares. Cuando la entrevistada es una mujer, contesta en un 41,6% de los 
casos que se ocupa en solitario del cuidado de la persona mayor, y que lo comparte con su 
pareja en un 5,2%. En el caso de ser un hombre el entrevistado, sólo el 21% declara ocuparse 
en solitario de esta tarea, y dice compartirla el 15,2% de las veces. Es decir, las mujeres 
declaran ocuparse en solitario del cuidado de los/as mayores 2,5 veces más que los varones. 
 
En el caso de cuidados de adultos discapacitados o dependientes, las diferencias de género 
también se detectan, aunque algo más suaves: la proporción de mujeres que se encargan en 
solitario de su atención es 1,75 veces mayor que la de hombres (39,3% v. 26,1%). 
 
En la IV ESA 2017 también se preguntó sobre el cuidado de personas fuera del propio hogar 
de forma habitual; en este caso, aunque la mayor parte de la población entrevistada no tenía 
que realizar este tipo de trabajo, entre los que sí lo hacían las mujeres duplicaban a los 
hombres.  
 
Las mujeres no sólo tienen más peso en los trabajos de cuidados; también le dedican más 
tiempo, tanto en extensión (años de dedicación), como en intensidad (horas diarias). 
 
En cuanto a la extensión en el tiempo, respecto a los hombres es mayor la proporción de 
mujeres que dicen llevar menos de un año, y menor el de las que dicen llevar más de un año 
(Tabla 4.1) en estas tareas. No obstante, la media de tiempo de dedicación a estos trabajos 
en las mujeres es mayor que la de los hombres: 10, 8 años frente a 9,4 años. 
 

Tabla 4.1. Tiempo (en años) que llevan realizándose los trabajos de cuidados, por sexo. Asturias 2017 

 
Fuente: IV Encuesta de Salud para Asturias 2017, p. 93. 

 
Si se mide la intensidad de estos trabajos (promedio de horas diarias dedicadas a las tareas de 
cuidados), las mujeres también sobrepasan a los hombres en un 50% más de tiempo: 2,8 
horas diarias frente a 1,8. 
  

Hombres Mujeres

Menos de 6 meses 2,7% 4,1%

Más de 6 meses pero menos de un año 3,6% 5,3%

Más de un año 89,0% 84,1%

No sabe 3,8% 3,3%

No contesta 0,9% 3,2%

Tiempo medio (años) 9,36 10,78
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2. TAREAS DEL HOGAR__________________________________________________ 
 
Además del cuidado de otras personas, el trabajo reproductivo incluye las tareas de 
mantenimiento y funcionamiento del hogar, como limpiar, planchar, cocinar, etc. Preguntadas 
las personas entrevistadas por esta cuestión (1), la distribución de las respuestas fue la que se 
resume en el Gráfico 4.2. Se repite el patrón de respuesta que se apreciaba en las preguntas 
relativas a los cuidados. En este caso, casi el 58% de las mujeres entrevistadas dicen 
encargarse en solitario de estas tareas, mientras que en el caso de los varones esta opción 
baja al 26% de los casos (proporción de 7 a 3). En este caso, las personas que reconocen que 
es su pareja la que se encarga en solitario de tales tareas son casi en su totalidad hombres 
(9,7 de cada 10). 
 

Gráfico 4.2. Responsable principal de las tareas de la casa, según sexo. Asturias 2017 

 
 

Fuente: IV Encuesta de Salud para Asturias 2017, p. 96. Elaboración propia 
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3. TIEMPO PROPIO _____________________________________________________ 
 
Este desigual reparto de tiempo dedicado a los trabajos reproductivos conlleva una 
desigualdad en el tiempo de descanso o tiempo libre de obligaciones. Sobre este punto, la IV 
ESA también ofrece datos. Preguntadas las personas entrevistadas sobre si disponen de, al 
menos, una hora al día de tiempo propio para realizar actividades con las que disfrutar o 
relajarse, las respuestas se distribuyen como sigue: 
 
 

Tabla 4.2. Frecuencia (% de casos) con la que las personas disponen de al menos una hora diaria de tiempo 
propio, por sexo. Asturias 2017 

 
Fuente: IV Encuesta de Salud para Asturias 2017, p. 83. 

 
Aunque la mayor parte de las personas declara disponer a diario de ese tiempo, hay 
diferencias por sexo. De hecho, ésta es la única categoría en la que la proporción de los 
hombres supera al de las mujeres. Entre los que dicen no tener tiempo casi nunca, la 
mayoría (el 66%) son mujeres, alcanzando el 75% de las que nunca disponen de una hora al 
día (Gráfico 4.3) 
 
Gráfico 4.3. Distribución por sexo (%) de las personas entrevistadas, según la frecuencia con la que disponen de 

1h/día de tiempo propio. Asturias 2017 

 
Fuente: IV Encuesta de Salud para Asturias 2017, p. 83. Elaboración personal 

 

  

Hombres Mujeres

Todos los días 75 65

Casi todos los días 13,9 16,2

Algunos días 7,3 10,8

Casi nunca 2,9 4,9

Nunca 0,8 2,4
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4. LOS CUIDADOS COMO CAUSA DE INACTIVIDAD LABORAL ___________________ 
 
En este punto hacemos solamente resumen de algunos datos que ya fueron expuestos en el 
capítulo de empleo. 
 
La Encuesta de Población Activa ofrece información sobre la población que no está activa 
laboralmente; es decir, aquellas personas que ni están ocupadas, ni están disponibles para 
trabajar o no están buscando un empleo. 
   
Los motivos que pueden llevar a una persona de 16 o más años a estar inactiva laboralmente 
son varios, pero el que interesa en este capítulo es el que el INE denomina como “labores del 
hogar” (Gráfico 4.4). En 2021 se estimaba que en Asturias había 76.250 mujeres y 7.175 
hombres que declaraban éste como el motivo principal de su inactividad laboral (2). Es decir, 
en este caso, el 91,4% de las personas inactivas son mujeres. 
 
 
 

Gráfico 4.4. Personas inactivas, por clase principal de inactividad y sexo.  Asturias 2021. Porcentajes dentro de 
cada sexo, y cifras absolutas 

 

 
 

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa, datos anuales. Elaboración propia 

 
 
 
Si estas cifras se sitúan en el contexto nacional, se observa que tanto en Asturias como en el 
conjunto nacional las llamadas “labores del hogar” (es decir, las tareas de cuidados), son la 
causa más frecuente de inactividad de las mujeres, aunque las asturianas están 1,5 puntos por 
debajo. Lo significativo respecto a este punto es que las asturianas multiplican en 7,9 veces a 
los asturianos en la frecuencia con la que no participan del mercado laboral por dedicarse a 
los trabajos de cuidados, mientras que en España ese multiplicador es 5 veces. 
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Tabla 4.3. Distribución de las personas inactivas según causa principal de inactividad, por sexo. Asturias y España, 
2021 

 
 

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa, datos anuales. Elaboración propia 

 
En cuanto a las personas que, siendo inactivas en el momento de la encuesta (en este caso, 
datos de 2020), habían abandonado un empleo anterior para poder hacerse cargo del 
cuidado de un menor, persona discapacitada, o persona mayor (3), se estimaron en Asturias 
en 1.500 personas, todas ellas mujeres. A éstas, habría que sumar otras 300 que 
abandonaron un empleo para responder a otras obligaciones familiares o personales. De 
nuevo, en este caso no se encontraron los suficientes casos de hombres que permitieran 
hacer una estimación para Asturias  
 
De este modo, en los últimos 10 años, una media anual de 1.950 mujeres abandonó un 
empleo para hacerse cargo de alguna de las responsabilidades de cuidados que ya se han 
señalado. En el Gráfico 4.5 se puede observar cuál ha sido la evolución de estas cifras desde 
2007.  Hay que señalar que en ese periodo, únicamente en el año 2018 la Encuesta de 
Población Activa encontró casos de hombres en Asturias en la misma situación. 
 

 
Gráfico 4.5. Mujeres (miles) que, teniendo un empleo, pasaron a la inactividad laboral por hacerse cargo del 

cuidado de otras personas, o para responder a otras obligaciones familiares y personales. Asturias 2007-2020 

 
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa, datos anuales. Elaboración propia 

 
Como resumen de lo que nos dicen las cifras de personas inactivas en el mercado laboral 
asturiano, extraídas de la Encuesta de Población Activa, encontramos que el 100% de las 
personas que dejan un empleo por tener que afrontar alguna responsabilidad familiar de 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres España Asturias

Estudiante 21,4 17,2 15,2 13,3 -6,2 -3,9 0,8 0,9

Jubilado/a 57,3 27,2 66,8 28,8 9,5 1,6 0,5 0,4

Labores del hogar 6,5 32,2 3,9 30,7 -2,6 -1,5 5,0 7,9

Incapacidad permanente 7,8 5,7 6,8 5,0 -1,0 -0,7 0,7 0,7

Pensión distinta de la de 

jubilación
2,9 15,7 3,5 19,8 0,6 4,1 5,4 5,7

Otra 4,1 1,9 3,8 2,3 -0,3 0,4 0,5 0,6

TOTAL NACIONAL (%) ASTURIAS (%) ASTURIAS-ESPAÑA MUJERES/HOMBRES
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cuidados o de otro tipo, son mujeres, y que las personas que (hayan tenido o no algún empleo 
previo) se encuentran actualmente fuera del mercado de trabajo por dedicarse a los trabajos 
propios del hogar, el 91,4% son mujeres 
 

 
Gráfico 4.6. Distribución por sexo (%) de personas inactivas según causa principal de inactividad, Asturias. 
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5. PRESTACIONES ASOCIADAS A LOS CUIDADOS_________________________ 
 
La desigualdad por razón del género en la dedicación a los trabajos de cuidados, se observa 
también en el uso de las medidas de conciliación que existen a disposición de trabajadores y 
trabajadoras. La Seguridad Social publica anualmente las principales estadísticas de 
prestaciones relacionadas con el derecho a ejercer la conciliación entre el trabajo productivo y 
la vida familiar y personal. 
 
Como se ha señalado, el cuidado de los hijos y las hijas es una de las dimensiones en las que la 
desigualdad en el empleo del tiempo se manifiesta más claramente. Esto se apreciaba año tras 
año en el uso de las prestaciones de maternidad y paternidad 
 
En 2019 se produjo un cambio normativo que afecta directamente a las estadísticas en este 
ámbito: el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
Entre otras medidas, este RDL unifica las, hasta el momento, prestaciones por maternidad y 
por paternidad, en una única denominada prestación por nacimiento y cuidado de menor. La 
medida entró en vigor con fecha 1/04/2019, por lo que a lo largo de 2019 hay registros de 
estas tres prestaciones, la de maternidad y la de paternidad vigentes hasta el 21/03/2019 y la 
nueva a partir del 1/04/2019. 
 
Este cambio normativo imposibilita una equivalencia entre los datos de 2019 y los de 2020 a 
efectos comparativos, ya que el valor correspondiente a 2019 se refiere a los meses de abril a 
diciembre1. 

 
Tabla 4.4. Prestaciones de nacimiento y cuidado del menor, Asturias 2019-2020 

 
 

(*) Los datos de 2019 corresponden a los meses de abril a diciembre 
 

Fuente: Anuario de Estadísticas de la Seguridad Social 2020 (avance) 

 
 
En la nueva prestación la nomenclatura cambia y ya no se habla de madres y padres, sino de 
“primer progenitor” y “segundo progenitor”. En el caso de nacimiento (no de acogimiento ni 
de adopción), la madre biológica es considerada “primer progenitor”, y la duración de su 
prestación no varía respecto al antiguo permiso de maternidad: son 16 semanas, repartidas en 
un periodo obligatorio de 6 semanas y otro voluntario de 10. En cuanto al segundo progenitor, 

                                                 
1 A este respecto, hay que tener en cuenta las siguientes características, especificadas por el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social: 

- Los datos se ofrecen desglosados por el progenitor que solicita la prestación. A estos efectos, en los 

supuestos de maternidad biológica se considera primer progenitor a la madre, si ésta tiene derecho al 

disfrute del permiso, y al otro progenitor en caso contrario así como en los supuestos de fallecimiento. En 

los supuestos de adopción/guarda/acogimiento, se estará a la opción de los interesados. 

- Cada menor puede generar dos expedientes (uno por progenitor, si ambos tienen derecho a la prestación 

por realizar actividad laboral), pero sólo se contabiliza un expediente por progenitor con independencia de 

que el disfrute sea propio o cedido, no siendo posible actualmente ofrecer información más detallada. 

2019* 2020 2019* 2020 2019* 2020 2019 2020

6.481 6.636 2.853 3.306 3.628 3.330 56,0% 50,2%

% segundo progenitor 

sobre el total
TOTAL PRESTACIONES

Total primer 

progenitor

Total segundo 

progenitor
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la duración al de la madre biológica a partir del 1/01/2021, sin posibilidad de cesión entre 
ambos. Éste es el motivo por el que las prestaciones del primer y segundo progenitor se han 
igualado en número en 2021 y razón por la que la distribución de las prestaciones por 
progenitor, carece de valor. 
 
Otra de las herramientas de conciliación puestas a disposición de las personas con trabajo son 
las excedencias por cuidado de familiares. Se produce una suspensión del contrato de trabajo 
(con reserva de plaza el primer año) que tiene diferente duración según se trate de hijos/as o 
de otro tipo de familiares.  
 
 

Tabla 4.5. Excedencias por cuidado de familiares concedidas en Asturias, por sexo y tipo de cuidado.  
 2017-2020 

 
 

Fuente: Anuario de Estadísticas de la Seguridad Social 

 
En 2020 las excedencias disminuyeron en Asturias: se concedieron 576, 86 menos que el año 
anterior, lo que supuso una reducción del 13% (Tabla 4.5). La crisis por la Covid sin duda 
explica esta diferencia ya que, por un lado, nacieron menos criaturas y, por otro, los ERTE y el 
cese de actividades redujeron las necesidades de conciliación. Las excedencias solicitadas por 
mujeres disminuyeron en un 14,5% (88 menos que el año anterior), y las de los hombres 
aumentaron un 3,6% (2 más). Las excedencias solicitadas por los hombres experimentan 
grandes fluctuaciones de año a año, ya que se basan en un número muy reducido, y 
variaciones pequeñas en términos absolutos produce grandes diferencias en términos 
relativos. En todo caso, la participación de los hombres en los cuidados familiares a través de 
las excedencias laborales pasó del 8,3% al 9,9%. 
 
La mayor parte de las excedencias solicitadas fueron para el cuidado de hijos e hijas. En este 
caso la participación masculina se redujo, pasando del 7,7% al 7,2% del total de excedencias 
por este motivo. En cuanto al cuidado de otros familiares, la participación masculina a través 
de las excedencias laborales casi se duplicó respecto al año anterior. Comparativamente, los 
hombres se corresponsabilizan algo más del cuidado de familiares que no son los hijos e 
hijas, tal vez por el alto porcentaje de población mayor en Asturias que requiere de cuidados. 
A pesar del aumento del peso de los hombres en los expedientes de concesión de excedencias 
por cuidado de familiares en el último año en Asturias, estos siguen estando feminizados, ya 
que el porcentaje de mujeres no baja del 80%. 
 
 
 
 
 
 
 

Ambos 

Sexos
Mujeres Hombres

Hombres/

Total

Ambos 

Sexos
Mujeres Hombres

Hombres

/Total

Ambos 

Sexos
Mujeres Hombres

Hombres

/Total

2017 599 532 67 11,2% 468 427 41 8,8% 131 105 26 19,8%

2018 626 581 45 7,2% 498 467 31 6,2% 128 114 14 10,9%

2019 662 607 55 8,3% 533 492 41 7,7% 129 115 14 10,9%

2020 576 519 57 9,9% 430 399 31 7,2% 146 120 26 17,8%

2020/2019 -13,0% -14,5% 3,6% 1,6       -19,3% -18,9% -24,4% 0,5      13,2% 4,3% 85,7% 7,1       

EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE HIJOSTOTAL EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE FAMILIARES
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Gráfico 4.7. Distribución por sexo de las excedencias (número de expedientes y porcentaje), por tipo, España y 
Asturias 2020. 

 
Fuente: Anuario de Estadísticas de la Seguridad Social 2019. Elaboración propia 

 
 
La participación de los hombres en los cuidados, vía excedencia laboral, es menor en Asturias 
que en el conjunto nacional (Gráfico 4.7). En el cuidado de hijos e hijas los hombres en el 
conjunto español participan 3,8 puntos porcentuales más. En el cuidado de otros familiares, en 
el que en Asturias participan más los hombres en comparación con el de los hijos e hijas, la 
diferencia es menor: en el conjunto nacional superan a los asturianos en 1,8 puntos 
porcentuales. 
 
 
  

ESPAÑA 
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6. ESCOLARIZACIÓN DE MENORES DE 3 AÑOS_______________________________ 
 
El tramo de 0 a 3 años no es un periodo de escolarización obligatoria, por lo que hay 
diferencias importantes entre Comunidades Autónomas. El interés de este parámetro en este 
capítulo es que nos da una idea de las posibilidades de conciliación de los progenitores, ya que 
las criaturas no escolarizadas en estas edades, requiere de cuidados que le debe dispensar 
algún familiar que, habitualmente, es la madre. En 2002, el Consejo Europeo acordó en 
Barcelona una serie de objetivos sobre la adecuación de los recursos de cuidados infantiles a 
la situación del mercado laboral; uno de esos objetivos fue el de dar una cobertura de 
escolarización del 33% a los menores de 3 años (5). Los Estados Miembros reconocieron en 
ese momento que, en el contexto de un modelo de mercado de trabajo igualitario por razón 
de género, es importante que haya disponibles unos servicios de cuidado infantil asequibles. 
 
Los datos disponibles más actualizados para Asturias respecto a la escolarización de los 
menores de 3 años son los del curso 2019/2020 (6), referidos a las edades de 0 a 2 años. 
 
 

Tabla 4.6. Tasas netas de escolaridad de población de 0-2 años, por Comunidad Autónoma, curso 2019/2020. 
 

 
Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2019-2020 (Edición 2022), MEyFP 

 
 

En el contexto autonómico, Asturias es la quinta Comunidad con tasas de escolaridad más 
bajas en este grupo de edad, después de Ceuta, Murcia, Canarias y Castilla y León. La tasa del 
grupo 0-2 es en Asturias de 24,8%, aún muy por debajo de la media nacional (41,1%). A los dos 
años la tasa de escolaridad sube al 35,3%. 
 
 
 
 
 

0-2 años 0 años 1 año 2 años

TOTAL 41,1 13,3 43,9 63,1

Andalucía 48,2 14,9 53,9 72,9

Aragón 36,5 11,1 39,1 56,5

Asturias, Principado de 24,8 11,8 25,1 35,3

Balears, Illes 27,6 8,2 30,0 43,0

Canarias 22,8 8,4 22,8 35,1

Cantabria 31,7 3,5 9,0 75,8

Castilla y León 24,1 7,1 25,8 37,7

Castilla-La Mancha 36,2 10,4 38,6 56,5

Cataluña 39,9 11,2 44,0 61,4

Comunitat Valenciana 38,2 9,8 39,3 62,3

Extremadura 32,0 9,3 34,2 50,5

Galicia 49,6 20,2 53,3 70,7

Madrid, Comunidad de 52,6 21,2 57,6 76,2

Murcia, Región de 20,9 5,4 21,8 34,4

Navarra, Comunidad Foral de30,7 7,4 36,0 46,6

País Vasco 55,9 19,4 50,8 93,1

Rioja, La 44,9 13,4 47,6 70,6

Ceuta 18,1 2,9 11,2 37,7

Melilla 26,5 5,5 23,1 50,4

Tasa neta de escolaridad
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Gráfico 4.8. Tasas netas de escolaridad (%) de población de 0-2 años, por Comunidad Autónoma, curso 
2019/2020 

 
Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2019-2020 (Edición 2022), MEyFP 

 
En relación con el promedio nacional, las diferencias en las tasas de escolarización van 
aumentando con la edad, de modo que en las criaturas que no han cumplido un año la 
diferencia en la escolarización es de 1,5 puntos, pero alcanza 28,8 puntos a los dos años. 
 

Gráfico 4.9. Tasas de escolarización de 0-2 años en España y Asturias, por edad. Curso 2019-2020 
 

 
Fuente: Las cifras de la educación en España. Curso 2019-2020 (Edición 2022), MEyFP 

 
 
 
 



 ASTURIANAS EN CIFRAS   

 CAPÍTULO 4. TRABAJO NO REMUNERADO Y VIDA PERSONAL 

 

 14 

En los últimos dos cursos para los que tenemos datos, las tasas de escolarización en Educación 
Infantil han aumentado en Asturias un 12,6%. El aumento se ha concentrado, sobre todo, en la 
escolarización de menores de 1 año, que era la más contraída en relación con la media 
nacional; esta tasa pasó del 8,9% al 11,8%, lo que supone un aumento del 25%. 
 
 

Tabla 4.7. Evolución de las tasas netas de escolaridad de población de 0-2 años, en Asturias. 

 
Fuente: Las cifras de la educación en España, Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
 
 
  

0-2 años 0 años 1 año 2 años

Curso 17-18 21,6 8,9 21,4 33,4

Curso 19-20 24,8 11,8 25,1 35,3

Variación 3,2 2,9 3,7 1,9

Variación porcentual 12,9% 24,6% 14,8% 5,3%
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Resumen 

Los trabajos reproductivos son uno de los ámbitos donde las diferencias de género son 
mayores. Hay una distribución desigual de los cuidados entre mujeres y hombres, con una 
dedicación mayor por parte de ellas; además, la percepción de la responsabilidad de la 
carga de cuidados también difiere entre cada sexo. 
 
La mayor diferencia se da en el cuidado de los/las menores a cargo: el porcentaje de 
mujeres que declaran ocuparse en solitario de este trabajo es 4,5 veces el de hombres. 
Respecto al cuidado de personas mayores, las mujeres dicen ocuparse solas 2,5 veces más 
que los varones, y 1,7 veces en el caso del cuidado de personas discapacitadas o 
dependientes.  
 
Las mujeres no solo se ocupan con mayor frecuencia de los cuidados de otras personas; 
cuando lo hacen, la dedicación es mayor en tiempo, tanto en extensión como en 
intensidad. La media de años de dedicación a estos trabajos de las mujeres es 10,8 años, y 
la de los hombres 9,4. En cuanto al promedio de horas diarias dedicadas a los trabajos de 
cuidados, las mujeres dedican un 50% más de tiempo: 2,8 horas diarias frente a 1,8 horas 
de los hombres. 
 
Respecto a las tareas del hogar, las mujeres declaran encargarse de ellas en solitario el 
58% de las veces, y los hombres el 25,8%. 
 
El desequilibrio en el tiempo de trabajo reproductivo parece tener un efecto en un 
desequilibrio en el tiempo propio, tiempo para relajarse o disfrutar de actividades. Entre 
los que declaran no disponer casi nunca de 1/h diaria de tiempo propio, las mujeres son el 
66%, y alcanzan el 75% entre quienes afirman no tener nunca esta hora al día. 
La desigualdad tiene su correlato en el tiempo dedicado al trabajo productivo, que es la 
llave para la mayoría de la población de acceso a la renta y al derecho a prestaciones. En 
2021 había en Asturias 76.250 mujeres y 7.175 hombres que declaraban como causa 
principal de su no participación en el mercado laboral lo que se denominan “labores del 
hogar”; las asturianas multiplican por 7,9 a los asturianos en la frecuencia con la que no 
participan del mercado laboral por dedicarse a los trabajos de cuidados, mientras que en 
España ese multiplicador es 5 veces. Otra forma de decirlo es que el 91,4% de las 
personas inactivas por este motivo son mujeres. Este porcentaje aumenta hasta el 100% 
de las que abandonaron un empleo en los tres años precedentes para poder hacerse cargo 
del cuidado de otras personas dentro del hogar. En 2020 fueron 1.800 mujeres; en los 
últimos 10 años, una media de 1.950 mujeres al año abandonó un empleo para cuidar de 
alguna persona del hogar o para hacer frente a hacer otras obligaciones familiares.  
 
En cuanto al uso de instrumentos de conciliación de vida laboral y vida familiar, el 90,1% 
de las excedencias utilizadas en Asturias durante 2020 para cuidados fueron solicitadas 
por mujeres; este porcentaje disminuyó 1,6 puntos respecto al año anterior. El aumento 
en la participación de los varones se produjo únicamente en las excedencias por 
cuidados familiares que no son hijos/as; este tipo de excedencia solicitadas por 
asturianos pasaron de ser 14 en 2019 a 26 en 2020, lo que supone pasar del 10,9% del 
total de excedencias para cuidado de familiares que no son hijos/as, al 17,8%. Es decir, 
en términos porcentuales el salto es importante, pero se basa en muy pocos casos, por lo 
que la variabilidad de un año a otro es muy grande. 
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En relación con el conjunto nacional, la participación de los hombres asturianos en los 
cuidados, vía excedencia laboral, es menor: en el cuidado de hijos e hijas, en España los 
hombres superan en 3,8 puntos porcentuales a los asturianos. En el cuidado de otros 
familiares, los hombres en el conjunto nacional superan a los asturianos en 1,8 puntos 
porcentuales. 
 
En el contexto autonómico, Asturias es la quinta Comunidad con tasas de escolaridad más 
bajas en la educación 0-3, después de Ceuta, Murcia, Canarias y Castilla y León. La tasa es 
en Asturias de 24,8%, aún muy por debajo de la media nacional (41,1%). Por edades, entre 
los menores de 1 año la diferencia de escolarización de Asturias respecto al promedio 
nacional es pequeña, pero va aumentando hasta llegar a ser de 28,8 puntos entre las 
criaturas de 2 años. 

 

 


