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1.  Existe un proceso de larga data 
dirigido hacia la construcción de un 
sistema nacional de cuidados en 
Argentina desde 2005, que se fortaleció 
en el contexto de la pandemia.

2.  El proceso incluyó la creación del Ministerio de la Mujer, Género y 
Diversidad que dio lugar a dos políticas transformadoras que reflejan la 
progresiva democratización del cuidado: el Mapeo federal de Cuidados 
y la creación de los Parlamentos Territoriales de Cuidado, un mecanismo 
participativo que recoge las demandas comunitarias de cuidado.

3. Los Parlamentos Territoriales de Cuidado han puesto en manifiesto 
que el trabajo doméstico y de cuidados es realizado mayoritariamente 
por mujeres y por personas que se identifican como mujeres. Además, 
han enfatizado que estas labores se realizan en condiciones de 
precariedad para las personas cuidadoras remuneradas, incluidas las 
trabajadoras migrantes.

4. Por ejemplo: durante la crisis de COVID-19, entre 50.000 y 55.000 
trabajadoras domésticas perdieron su empleo. Y sólo el 33% de las 
que conservaron su empleo siguieron recibiendo una remuneración 
(Sindicato de Empleadas de Hogar).

5. En el caso de Argentina, dos aspectos emergieron como los de 
mayor potencial transformador: el reconocimiento de los arreglos 
comunitarios de cuidado como significativos de la organización social 
del cuidado, y la creación de los Parlamentos Territoriales de Cuidado 
como práctica participativa para el cambio de políticas públicas 
impulsadas por la comunidad. 
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1.  El estudio analiza cuatro Programas 
de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (PTCs) de emergencia 
implementados entre marzo de 2020 
y enero de 2021, como respuesta de 
emergencia en el contexto de la crisis de la COVID-19.

2.  En principio, estos PTCs tenían una cobertura universal, lo que 
significa que deberían haber llegado a todos. Sin embargo, el estudio 
de caso muestra que tuvo un fuerte sesgo urbano y no indígena, que 
excluyó a las comunidades rurales, indígenas y campesinas. Estos 
programas condujeron a la concentración de la riqueza en manos 
de quienes ya tenían una posición económica más favorable en el 
momento de la pandemia.

3. Los hallazgos clave también arrojan luz sobre el sesgo de género y 
mercantilista en los PTCs: la falta de consideración de los índices de 
pobreza de género y los sesgos implícitos basados en la raza y la clase. 
Estos fueron identificados en relación con las diferentes situaciones de 
pobreza y desigualdad de género en las poblaciones urbanas y rurales. 

4.  El caso nos alerta sobre la continua captura corporativa del desarrollo 
a través de exenciones y beneficios fiscales, préstamos y refinanciación 
de créditos a empresas privadas. Estas exenciones tributarias provocaron 
una pérdida de ingresos fiscales de 287 millones de dólares (Ministerio 
de Hacienda, 2021), reduciendo la generación de ingresos públicos y 
limitando la política redistributiva y el efecto de los subsidios.

Bolivia
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1. La pandemia fue la tormenta perfecta 
para aumentar las restricciones de 
ingreso, cerrar las fronteras y aumentar 
el control militar y policial sobre los 
territorios, las fronteras, las poblaciones 
y los migrantes en Chile. 

2. La retórica antiinmigrante del último gobierno de Piñera reforzó 
la criminalización de las y los migrantes y redujo sus ya debilitados 
derechos políticos durante una ola de deportaciones espectaculares 
entre febrero y junio de 2021 (274 personas fueron deportadas).

3.  El porcentaje de personas migrantes que viven en situación de 
pobreza pasó del 10,9% en 2017 al 17% en 2020 (CASEN, 2021). Debido a la 
ley migratoria, la pérdida de empleo también significó la interrupción 
del proceso de regularización y, en el caso de las mujeres, su salida del 
mercado laboral para cuidar a los hijos en el contexto de los cierres.

4.  Las familias migrantes no pudieron acceder a las distintas ayudas y 
asistencia estatal vinculadas a tener un estatus regular y una cuenta 
bancaria. Esto agravó la dificultad para realizar trámites y pagos en 
línea debido a la brecha digital, generacional, de género y de clase, 
especialmente para quienes viven en zonas rurales o alejadas.

5.  La organización solidaria liderada por mujeres surgió para cubrir las 
necesidades de cuidado y reproducción de las familias ante la falta de 
apoyo del Estado. Muchas de estas iniciativas surgieron de organizaciones 
de migrantes, organizaciones de base y colectivos feministas.

Chile
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Usando un enfoque feminista interseccional y de interconexiones, 
este proyecto examina de cerca los cambios de política que han 
tenido lugar durante el período de excepcionalidad producido por 
la pandemia, explorando cómo pueden impactar en el futuro.
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