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Introducción 

Desde sus orígenes, el Producto Interno Bruto (PIB) fue concebido como una medida limitada de la 
producción, acotada a las actividades de mercado y, por ende, insuficiente no sólo para medir el 
bienestar sino también para dar cuenta del conjunto de las actividades económicas de un país. Además 
de las actividades que el PIB omite, como el trabajo doméstico y de cuidados que sucede por fuera del 
mercado, hay otras actividades que, a pesar de estar contabilizadas, no se valoran correctamente. Los 
costos y acceso a la salud y a la educación, el impacto ambiental y los bienes y servicios gratuitos son 
temas prioritarios para el bienestar de las personas y el ejercicio de sus derechos humanos y, sin 
embargo, dados los fundamentos de la medición agregada del PIB, sólo se captan de manera 
imperfecta. Pese a estas limitaciones, conforme se extendió su uso, el PIB se convirtió en la variable con 
más peso para juzgar el desempeño económico y para la toma de decisiones en materia de políticas 
públicas. Las decisiones económicas que priorizan el crecimiento por encima del bienestar 
comprometen el presente y el futuro de la sociedad en su conjunto. Esas decisiones se dan por la 
distancia que existe entre lo que valora el PIB y lo que las sociedades valoran.  

En la actualidad, la crisis ambiental y la pandemia de COVID-19 vuelven a poner en agenda la 
necesidad de contar con mediciones complementarias que den cuenta del carácter económico, pero por 
sobre todo de la importancia que tienen para las sociedades dimensiones como la de los cuidados, el 
uso del tiempo y el bienestar.  

La pandemia puso de manifiesto la interdependencia y la fragilidad de todos los cuerpos, variables 
invisibilizadas en la larga historia del pensamiento económico de las que han hablado siempre los 
feminismos. En las crisis, en general, se evidencia la insuficiencia de las herramientas existentes para abordar 
las contingencias de escenarios no previstos. En este contexto, la propuesta de la economía feminista de 
colocar la sostenibilidad de la vida en el centro de las preocupaciones económicas (Picchio, 2001; Bosch, 
Carrasco y Grau, 2005) da una pista para lograr una recuperación sostenible tanto en términos humanitarios 
como ambientales. La sostenibilidad de la vida se entiende como un proceso multidimensional que no sólo 
hace referencia a la posibilidad real de que la vida continúe –en términos humanos, sociales y ecológicos-, 
sino a que dicho proceso signifique desarrollar condiciones de vida, estándares de vida o calidad de vida 
aceptables para toda la población (Bosch et al. 2005, pág. 322). Esto último también implica que los 
estándares se definan de manera democrática y en equidad (Carrasco y Recio, 2014).   
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En América Latina y el Caribe, la pandemia ha suscitado múltiples crisis y ha profundizado los 
nudos estructurales de la desigualdad de género. La región experimentó la peor contracción económica 
en más de un siglo; se modificaron las rutinas en todos los ámbitos de la vida generando profundos 
impactos sociales que se han prolongado incluso en los períodos de reactivación (CEPAL, 2021b). La 
crisis sanitaria se convirtió rápidamente en una crisis económica y social inédita, develando lo que, de 
tan obvio, a veces se olvida: sin salud, sin cuidados, no hay economía posible (CEPAL, 2022). Fue preciso 
adaptarse a las restricciones de movilidad, a otras formas de empleo y a nuevas formas de cuidado para 
evitar contagios. A la vez, fue más evidente que nunca que los ingresos no representan una medida 
completa del bienestar y que los intercambios no monetarios tienen un rol fundamental para la 
sostenibilidad de la vida. Los cuidados que se mantuvieron al interior de los hogares y también entre 
hogares, y que no se valoran en el marco del PIB, fueron fundamentales para hacer frente a la pandemia.  

La región tiene una larga trayectoria de acuerdos políticos y técnicos relacionados con el 
reconocimiento, medición y valoración de los cuidados. Por 45 años, la Agenda Regional de Género ha 
desafiado romper el silencio estadístico y visibilizar aquello que el PIB no mide. Así mismo, en el marco 
de la Conferencia Estadística de la Américas, los países de la región han avanzado en definir estándares 
de medición que permitan dar cuenta del tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados. Esta 
sinergia en el ámbito multilateral regional ha permitido que a la fecha 23 países tengan mediciones 
sobre el uso del tiempo y 10 países hayan logrado valorizar su aporte económico.  

Los países que han medido y valorado el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado no sólo constatan su injusta distribución sino también cómo su aumento durante esta crisis 
ha funcionado, a costa mayoritariamente de las mujeres, y en particular de las mujeres de menores 
ingresos, para amortiguarla. La injusta distribución no se limita a la división de tareas al interior de los 
hogares que se repite en todos los países de la región y que muestra la escasa participación de los hombres. 
Implica también la diferencia que existe entre hogares con distinta capacidad de externalizar las tareas 
domésticas y de cuidado y con diferente acceso a la protección social y a la infraestructura estatal que 
aliviana las cargas, desde acceso al transporte público hasta atención médica y servicios educativos.  

Colocar la vida en el centro significa descentrar o quitar el espacio protagónico asignado a los 
mercados alrededor de los cuales se ha construido el indicador económico de mayor peso: el PIB. Para 
eso hacen falta mediciones amplias y multidimensionales que permitan relevar aspectos no mercantiles 
de la organización social y económica. Al posar la mirada sobre estos otros aspectos emergen 
dimensiones del bienestar que van más allá de los ingresos y de la producción de mercado. Este 
documento se enmarca en el trabajo de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, de generar 
nuevas reflexiones en torno a la importancia de priorizar el cuidado de la vida y del planeta en contraste 
del actual estilo de desarrollo que prioriza la acumulación de riquezas y así transitar hacia una sociedad 
del cuidado como una estrategia para una recuperación transformadora con igualdad. Para esto, se 
necesitará contar con mediciones que den cuenta de las profundas relaciones de las dimensiones 
económicas, ambientales y sociales. Mediciones que den cuenta de los procesos de reproducción social 
y los tiempos que estos requieren, así como los tiempos de cuidado que son parte importante del 
bienestar (Carrasco y Recio, 2014). Los avances regionales tanto en el reconocimiento político de la 
importancia del tiempo como medida de bienestar como en concretar instrumentos que cuestionan el 
sesgo androcéntrico de la corriente económica dominante permiten a los países de región contar con 
mediciones alternativas al PIB, centradas en lo que tiene valor para las personas: la vida. 

Descentrar al PIB no significa desconocer su utilidad sino dar lugar al surgimiento de mediciones 
y respuestas que integren en el análisis económico y en la toma de decisiones tres variables claves: el 
uso del tiempo, los cuidados y el bienestar.  
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