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Este estudio objetiva analizar la concepción femenina sobre la paternidad y el intercambio de 
responsabilidades relacionadas al cuidado de los hijos. Se trata de una investigación de carácter 
cuantitativo que contó con la participación de cien (100) mujeres internadas en el Alojamiento 
Conjunto de un Hospital Universitario de Curitiba, PR, Brasil. Los resultados encontrados 
apuntan que las mujeres solteras poseen poco apoyo del padre en las actividades de cuidado de 
los niños y que ellas tienden a asimilar el papel masculino. Las mujeres en relaciones estables o 
casadas alegan reconocer la importancia del padre, aunque, en la mayoría de los casos, restrinjan 
el repertorio de las actividades desempeñadas. Se apunta a la necesidad de que los profesionales 
de salud deban fomentar la responsabilidad parental compartida de modo igualitario y no 
solamente como complemento a la maternidad. 
Descriptores: Paternidad; Cuidado del niño; Desempeño de papel. 
 

Este estudo objetiva analisar a concepção feminina a respeito da paternidade e o 
compartilhamento de responsabilidades relacionadas ao cuidado com os filhos. Trata-se de uma 
pesquisa descritiva de caráter quantitativo que contou com a participação de cem (100) 
mulheres internadas no Alojamento Conjunto de um Hospital Universitário de Curitiba. Os 
resultados encontrados apontam que as mulheres solteiras possuem pouco auxílio do pai nas 
atividades de cuidado com a criança e que elas tendem a assimilar o papel masculino. As 
mulheres em relações estáveis ou casadas alegam reconhecer a importância do pai, embora, na 
maioria dos casos, restrinjam o repertório de atividades desempenhadas. Aponta-se a 
necessidade dos profissionais de saúde fomentarem junto às mulheres o compartilhamento do 
cuidado com o pai de modo igualitário, não apenas complementar à maternidade.  
Descritores: Paternidade; Cuidado da criança; Desempenho de papéis. 
 

This study aims at analyzing women's conception of shared parenthood and child-raising 
responsibilities. This is a quantitative and descriptive research that included the participation of 
one hundred (100) women hospitalized at a University Hospital in the city of Curitiba, PR, Brazil. 
The results show that single women have little support of the father in child-care activities and 
that they tend to assimilate the man's role. Women in a common-law marriage or married claim 
to recognize the importance of a father’s care, although in most cases they restrict the number of 
activities they can perform. It is important to emphasize that health professionals should 
encourage for parental responsibility to be equally shared, so the father’s participation is not 
merely complementary to the mother’s. 
Descriptors: Paternity; Child care; Role playing.  

Recibido:   05/09/2015 
Aprobado: 18/06/2016 
Publicado: 01/09/2016 
 

mailto:alininha_ne@hotmail.com


Kawamura ACS, Camargo MJG                                                                                                                      Salud Materno Infantil 

186        ISSN 2318-8413               seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/refacs            REFACS (online) 2016; 4(3):185-193 

INTRODUCCIÓN 
L concepto de familia, así como su 
organización, posee relación directa con 
el momento histórico y la cultura 

dominante, habiendo éste sufrido diversas 
transformaciones a lo largo de la evolución de 
las sociedades1. En el siglo XIX el núcleo 
familiar se caracterizaba por la posición de 
autoridad ejercida por el padre, habitualmente 
jefe de la familia, mientras que los cuidados 
domiciliares y de los hijos recaía 
exclusivamente en la mujer1. El poder ejercido 
por el hombre se acentuaba debido a la 
dependencia económica que su mujer y sus 
hijos tenían en relación a él2.  

A partir de la década de 1960, la lucha 
por la igualdad de derechos de las mujeres, la 
expansión de los movimientos feministas y la 
inserción femenina en el mercado de trabajo 
repercuten en la identidad tradicional de 
proveedor vinculada al hombre2,3. La mujer 
está actualmente en un proceso de 
redescubrimiento y expansión de su espacio en 
la sociedad y en la vida intrafamiliar4. Este 
proceso abrió espacio para la ayuda del padre 
en los cuidados con los hijos y en las 
actividades domésticas5. A partir de la 
exigencia cada vez mayor que la mujer 
colabore en el sustento de la casa, el hombre 
también vuelve su mirada a las necesidades y 
demandas de los niños5. 
 La paternidad, basada en el 
distanciamiento afectivo del padre y con foco 
en el soporte financiero, refleja antiguos 
valores guiados por la “asimetría de las 
relaciones de género, como también en una 
visión de mundo en que hombres y mujeres 
desempeñan papeles diversos en el cuidado de 
los niños y de la casa”5. Sin embargo, los padres 
además de ser importantes para el desarrollo 
de los hijos y para la formación de su 
afectividad, son también considerados capaces 
de proveer todos los cuidados habitualmente 
asociados a la maternidad5.  

Sobresale que la participación en 
ocupaciones puede ocurrir individualmente o 
dependiente de otros y las acciones esperadas 
por la sociedad pueden ser mejoradas y 

conceptualizadas por el cliente6,7. De este 
modo, se resalta la importancia de nuevos 
estudios que reflejen los diversos perfiles de la 
mujer y conecten esas características con la 
práctica de la paternidad8. Esto porque, 
“aprender a ser padre, en el contexto actual, es 
el gran desafío del siglo XXI”9. Sobresale 
también que investigaciones apuntan que los 
padres aceptan pasivamente las 
determinaciones de sus compañeras en 
relación a los cuidados de los hijos10.   

Se observa la relevancia de estudios que 
se dirijan al análisis del pensamiento de las 
mujeres sobre la práctica de la paternidad ya 
que ésta puede tornarse “mediadora de la 
relación entre padre e hijo, o convertirse en 
obstáculo para que esta relación se dé 
efectivamente”8. El cuidado paterno, tan 
necesario para el desarrollo del niño, necesita 
la concientización de la mujer sobre su 
importancia, además de su fortalecimiento 
para que ella ceda espacio en ese cuidado8. De 
este modo, el presente estudio tiene como 
finalidad analizar la concepción femenina con 
respecto a la paternidad y la distribución de 
responsabilidades relacionadas al cuidado de 
los hijos. 
 
MÉTODO 
Este estudio fue realizado en el Alojamiento 
Conjunto del Hospital de Clínicas de la 
Universidad Federal do Paraná (UFPR). El 
Alojamiento Conjunto (AC) es un sistema de 
atención implantado en Brasil a partir de la 
década de 1990 caracterizado por la 
permanencia de madre y neonato 24 horas por 
día hasta el alta hospitalaria de ambos. Entre 
sus objetivos primordiales están el desarrollo 
del cuidado de la mujer con su hijo y el 
incentivo a la participación paterna11.  

Sometida y aprobada por el Comité de 
Ética del Hospital de Clínicas (CEP/HC) 
(CAAE: 40364615.3.0000.0096), esta 
investigación se fundamenta como una 
investigación cuantitativa. Típicamente esta 
categoría de estudio produce resultados 
numéricos que pueden ser analizados 
estadísticamente12.  

E 
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 Con la intención de alcanzar los 
objetivos propuestos fue realizado un estudio 
de naturaleza descriptiva. Es importante 
resaltar que este tipo de investigación tiene 
como objetivo principal describir los 
fenómenos de determinada realidad a partir de 
la identificación de opiniones manifestadas por 
la población-objetivo participante13. 

 La población objetivo de esta 
investigación fue constituida por las madres, 
puérperas, internadas en el Alojamiento 
Conjunto. Entre los criterios de inclusión se 
destacaron: ser del género femenino; tener 
más de 18 y menos de 40 años de edad; saber 
leer y escribir; ser capaz de responder a los 
cuestionamientos realizados por la 
investigadora. 
 Se constituyó como instrumento de 
colecta de datos un cuestionario estructurado 
ministrado directamente a la población-
objetivo del estudio. Este cuestionario, 
elaborado por la investigadora principal, está 
compuesto por 8 preguntas de multiple choice 
y fue aplicado a cien (100) puérperas 
internadas en el AC durante el período de 
marzo hasta junio de 2015. La presente técnica 

de investigación se caracteriza por la 
aplicación de preguntas presentadas por 
escrito para los participantes de la 
investigación, y posee como objetivo conocer 
las opiniones, creencias y situaciones vividas 
sobre un determinado tema14.  
 Posteriormente a la revisión de los 
datos, estos fueron tabulados y analizados a 
partir del departamento estadístico e 
identificación de las opiniones expresadas por 
los participantes, seguida del análisis conforme 
los datos internacionales y nacionales 
presentes en la literatura ya publicada.  
 
RESULTADOS 
La tabla 1 muestra el perfil de las participantes 
de este estudio en relación a la situación 
conyugal, cantidad de hijos y ocupación 
(actividad laboral). Se resalta que del total de 
100 entrevistadas, 56% eran amancebadas, 
25% casadas y, 19% solteras. En relación a 
cantidad de hijos 35% tenían solo un hijo y se 
constató que 24% de las mujeres poseían 4 
hijos o más. En relación a la categoría 
ocupación, se identificó que 65% de las 
entrevistadas ejercían actividad remunerada.

Tabla 1. Perfil de las mujeres internadas en el Alojamiento Conjunto del Hospital de Clínicas de la 
Universidad Federal do Paraná, Curitiba, Paraná. 2015.  

 La postura de las madres en relación a 
la participación paterna está en la tabla 2. Se 
resalta que 88% reconocen que el padre es 
igualmente importante que la mujer para el 
desarrollo de sus hijos. Ellas también tienden a 

incentivar su participación en actividades de 
cuidado (82%). En relación a la categoría 
solteras se destaca que 37% creen que las 
mujeres son más importantes que el padre y 
31% no incentivan la participación paterna.

PERFIL DE LAS ENTREVISTADAS 
Situación Conyugal Solteras Amancebadas Casadas 

19% 56% 25% 

Cantidad de hijos % Solteras Amancebadas Casadas 

1 hijo 35% 37% 36% 32% 

2 hijos 31% 21% 29% 44% 

3 hijos 14% 16% 15% 12% 

4 hijos o más 24% 26% 20% 24% 

Ocupación Resultado 
General 

Solteras Amancebadas Casadas 

Ama de casa 35% 10% 42% 32% 
Ejerce actividad 

remunerada 
65% 90% 58% 68% 
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Tabla 2. Postura de las mujeres en relación a la participación paterna en el Alojamiento Conjunto del 
Hospital de Clínicas de la Universidad Federal do Paraná, Curitiba, Paraná. 2015. 

La identificación de las actividades 
incentivadas por la mujer y practicadas por el 
hombre en relación al cuidado del hijo se 
presenta en la tabla 3. Los índices de incentivo 
variaron de 45% en la actividad de sustento 
financiero hasta 63% en las actividades de 

participación escolar y de cariño y atención. En 
relación a las actividades de cuidado ejercidas 
por el hombre, se destaca que la misma 
presentó índice mínimo de 62% en la actividad 
de alimentación e índice máximo en la 
actividad de sustento financiero con 75%. 

Tabla 3. Actividades incentivadas por las mujeres y practicadas por el hombre según mujeres internadas en el 
Alojamiento Conjunto del Hospital de Clínicas de la Universidad Federal do Paraná, Curitiba, Paraná. 2015. 

La tabla 4 muestra el resultado del 
apoyo social requerido por las mujeres en 
relación a las actividades de cuidado de los 
niños. Se observa que la ayuda del compañero 
o marido se configura como la principal fuente 

de apoyo para las mujeres amancebadas y 
casadas de 58% a 64%. En relación a la 
categoría solteras la abuela materna se 
configura como la principal fuente de apoyo en 
63%.

POSTURA DE LAS MADRES EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN PATERNA 

¿Quién crees que sea la persona 
más importante para el 

desarrollo de tu hijo? 

Resultado 
General 

Solteras Amancebadas Casadas 

Yo soy la persona más 
importante (madre) 

12% 37% 5% 8% 

El padre es la persona más 
importante 

- - - - 

Ambos son igualmente 
importantes 

88% 63% 95% 92% 

No sé - - - - 
¿Incentivas la participación del 
padre en el cuidado del niño? 

Resultado 
General 

Solteras Amancebadas Casadas 

Incentivo mucho 82% 63% 86% 88% 

No incentivo 16% 31% 14% 8% 
No sé 2% 6% - 4% 

ACTIVIDADES INCENTIVADAS POR LAS MUJERES Y PRACTICADAS POR EL HOMBRE 
¿Qué actividades incentivas para la 

participación paterna? 
Resultado General Solteras Amancebadas Casadas 

Sustento financiero 45% 53% 37% 56% 

Cariño y atención 63% 42% 66% 72% 

Participación en actividades de higiene 47% 36% 48% 52% 

Participación en actividades de alimentación 51% 36% 51% 60% 

Participación en actividades escolares 63% 53% 62% 72% 

Participación en el juego 54% 36% 55% 64% 
¿Qué actividades el padre del niño ejerce? Resultado  

General 
Solteras Amancebadas Casadas 

Sustento Financiero 75% 53% 75% 100% 
Cariño y atención 77% 42% 76% 96% 

Participación en actividades de higiene 63% 36% 62% 72% 

Participación en actividades de alimentación 62% 36% 60% 76% 

Participación en actividades escolares 66% 53% 67% 84% 

Participación en el juego 72% 36% 76% 80% 
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Tabla 4. Soporte social requerido por la mujer en el cuidado de los niños según mujeres internadas en el 
Alojamiento Conjunto del Hospital de Clínicas de la Universidad Federal do Paraná, Curitiba, Paraná. 2015. 

SOPORTE SOCIAL REQUERIDO POR LA MUJER EN EL CUIDADO DE LOS NIÑOS 

Cuando necesitas ayuda en el 
cuidado del niño ¿a quién 

recurres? 

Resultado 
General 

Solteras Amancebadas Casadas 

Padre del niño 57% 42% 58% 64% 
Abuela materna 41% 63% 39% 36% 

Mi hermana 11% 26% 5% 12% 

Otros hijos - 10% 4% 12% 
Suegra 11% - 10% 16% 
Cuñada 1% - 2% - 

Compañera - - 2% - 

  
El papel de los profesionales de Salud 

en la facilitación del proceso de intercambio 
del cuidado  padre-madre  se  presenta  en  la  

 
tabla 5. De las entrevistadas 68% afirmaron 
que no fueron incentivadas a compartir el 
cuidado con el padre del niño. 

Tabla 5. Papel de los profesionales de Salud en el Alojamiento Conjunto del Hospital de Clínicas de la 
Universidad Federal do Paraná, Curitiba, Paraná. 2015. 

PAPEL DE LOS PROFESIONALES DE SALUD 

¿Los profesionales 
de Salud incentivan 

a la mujer a 
compartir el cuidado 

con el padre? 

Resultado General Solteras Amancebadas Casadas 

Sí, durante el pre-
natal 

17% 10% 16% 24% 

Sí, en el pre-natal y 
en el puerperio 

9% - 14% 4% 

Sí, en el período de 
puerperio 

6% 5% 4% 12% 

No son incentivadas 68% 84% 66% 60% 

¿Qué prácticas 
fueron utilizadas 
para realizar ese 
incentivo con las 

mujeres? 

Resultado General Solteras Amancebadas Casadas 

Panfletos educativos 6% 5% 5% 8% 

Grupos de educación 
en Salud 

7% 5% 5% 12% 

Durante consultas 7% 5% 9% 4% 

Conversaciones 
individuales 

18% - 21% 20% 

 
DISCUSIÓN 
La incidencia de relaciones de cohabitación 
(amancebadas) y monoparentales (solteras) 
sumadas fue de 75% de las entrevistadas. Se 
destaca, por lo tanto, la diversificación de las 
nuevas formas de organizaciones familiares 
resultantes      del     proceso    de      evolución  

 
demográfica relacionada a la actual dinámica 
de vida de los adultos15. La adhesión a las 
relaciones informales de cohabitación, que son 
muchas veces temporarias, se expresa en altas 
tasas de nacimiento entre mujeres solteras y 
parejas viviendo juntos, que presentan 
mayores posibilidades de separarse. Este 
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factor se alía además a las altas tasas de 
divorcio actuales entre parejas que poseen 
relaciones formales15. 

De las entrevistadas 15% eran solteras. 
En las últimas cuatro décadas se percibe el 
aumento del porcentaje de niños que viven sin 
la presencia de su padre biológico15. El 
concepto de "ausencia paterna" ocurre cuando 
el padre biológico o adoptivo no vive en la 
misma casa que sus hijos. Además de esto, los 
padres pueden estar totalmente o 
parcialmente ausentes de la vida familiar de 
sus hijos, dependiendo del grado de contacto y 
del intercambio de cuidados del niño15. 
 Es importante destacar que niños 
oriundos de núcleos familiares sin padres 
poseen mayores posibilidades de no 
desarrollar plenamente el vínculo en pauta, 
presentando, como consecuencia, relaciones 
frágiles con sus padres, rabia o 
resentimientos15. Se destaca también que 
factores ejemplificados como: bajo 
rendimiento escolar, problemas de 
comportamiento, e índices mayores de 
separación conyugal en la vida adulta están 
asociados15. 
 En relación a la ocupación de las 
entrevistadas fue posible observar altos 
índices de compromiso en actividades 
laborales de las mujeres jefes de familia. El 
mercado de trabajo todavía remunera 
diferencialmente hombres y mujeres y 
considera el rendimiento generado por el 
trabajo femenino como suplementario al 
presupuesto doméstico4. No obstante, muchas 
veces, este ingreso es indispensable para el 
mantenimiento de la casa. Además de esto, en 
la presente investigación se constató que 26% 
de las mujeres solteras tienen cuatro o más 
hijos, lo que aumenta la sobrecarga financiera 
y de cuidados para la madre. La ausencia del 
padre en el núcleo familiar es un factor que 
contribuye al establecimiento de bajas 
condiciones económicas familiares15.  

La presente investigación mostró que 
mujeres casadas y amancebadas tienden a 
ejercer actividad laboral, pero en índices más 
bajos que las mujeres solteras. Se percibe, por 

lo tanto, que actualmente la tendencia es que 
las mujeres trabajen fuera y desempeñen 
nuevos papeles, de este modo se abre espacio 
para el cuidado paterno16. La participación del 
padre en los cuidados del niño contribuye 
positivamente para toda la extensión del 
núcleo familiar. Además de los beneficios para 
el desarrollo del niño, la sobrecarga de 
cuidados, que anteriormente estaba totalmente 
a los cuidados de la mujer, se comparte por 
ambos padres. Es importante resaltar también 
que viene aumentando la relación directa entre 
mayor compromiso masculino en los cuidados 
del niño y menor implicación con violencia y 
sustancias psicoativas16. 

A partir del análisis de la postura de las 
entrevistadas en relación a la participación 
paterna se observó que las madres en unión 
estable y las casadas alegan que reconocen e 
incentivan la participación paterna en el 
cuidado de los niños. No obstante, la integridad 
del cuidado dirigido al niño por parte del 
hombre no llega a ser compartido con la mujer 
con responsabilización igualitaria, 
principalmente en actividades prácticas como 
cuidados de higiene y alimentación. Los 
resultados encontrados en la presente 
investigación fueron, de este modo, 
congruentes con la literatura nacional; aunque 
investigaciones apunten a la importancia de la 
presencia del padre en el cotidiano familiar, 
este cuidado aún sufre diversos problemas17. 
Las mujeres reivindican la participación 
masculina en las actividades domésticas y en 
los cuidados de los hijos, sin embargo, no lo 
aceptan plenamente. Este hecho se justifica por 
el posible temor de la categoría femenina de 
perder su papel en el cuidado del niño 
instituido hace milenios y conocido como 
maternidad17. 

En relación a las actividades de cuidado 
desarrolladas por el hombre fue posible 
percibir mayor colaboración en el apoyo 
financiero y demonstración de afecto en 
detrimento de actividades cotidianas 
ejemplificadas como: baño, cepillado de 
dientes, preparación de comida y alimentación. 
El hombre tiende a priorizar el sustento 
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familiar y gastar gran parte de su día 
comprometido en actividades laborales, no 
sobrando mucho tiempo para convivir con su 
familia5. Este estereotipo es además 
incentivado por las leyes brasileras, ya que, 
tenemos como ejemplo la licencia-paternidad, 
en la que se percibe que ésta no corresponde a 
las reales necesidades de la participación del 
padre en la vida del hijo, promoviendo su 
prescindencia a partir de estereotipos de 
género5. 

En relación a la categoría solteras, se 
observó que las mujeres poco estimulan la 
participación masculina y, al mismo tiempo, el 
porcentaje de compromiso en actividades de 
cuidado por el hombre es bajo. A partir de la 
separación afectiva de la pareja las 
responsabilidades atribuidas al hombre se 
tornan poco claras. Este factor se agrava 
cuando hay distanciamiento y pérdida de 
comunicación entre los progenitores, hecho 
directamente vinculado a la pérdida de espacio 
del padre en la vida del hijo8.  

En relación a las familias que pasan por 
una separación conyugal se alega que varios 
aspectos han sido evidenciados. Entre los 
cuales, se destaca la reducción de la 
convivencia de los padres, que no tienen la 
tutela de los hijos y, en ese contexto, 
frecuentemente el padre es acusado de estar 
ausente y de no cumplir su papel18. Las 
mujeres jefe de familia tienden a asimilar el 
papel masculino y a admitir su importancia 
solo en algunas tareas culturalmente 
atribuidas al hombre por la sociedad19. De este 
modo, los hombres son impedidos por las 
mujeres de desarrollar habilidades de cuidado 
con los hijos16. 

Se observa, por lo tanto, que a pesar de 
que el hombre esté más involucrado y cercano 
al niño y al cotidiano familiar, en comparación 
con las generaciones anteriores, esa 
participación es mucho menor que lo ideal y, la 
mujer continúa siendo la responsable por el 
cuidado de los niños, cabiendo al hombre el 
papel auxiliar en actividades específicas. El 
papel del hombre en la vida del hijo se 
configura como de auxiliar o de ayudante 

materno, en una posición indicativa de menos 
importancia en la vida del hijo. El hombre tiene 
dificultad de tomar la iniciativa para 
comprometerse en la vida del hijo, de este 
modo, es importante que la mujer y otros 
familiares faciliten el desarrollo de habilidades 
de cuidado20.   

Este proceso muchas veces no siendo 
consciente, es compartido e inclusive 
incentivado por las propias mujeres y por la 
familia, ya que las características típicas 
atribuidas al hombre presentan relación con su 
masculinidad y autoridad. Además de eso, 
parte considerable de la población masculina 
cree que la madre posee mayor relevancia en 
la vida de los hijos y que son más aptas para 
ejercer las actividades de cuidados21. Además, 
las acciones de cuidado ejercidas por el 
hombre son frecuentemente supervisadas por 
otros miembros de la familia, generalmente 
figuras femeninas, lo que perjudica la 
experimentación de la paternidad5.  

Uno de los mayores desafíos de los 
servicios de salud es la inserción del padre en 
el proceso de acompañamiento de las 
gestantes y de los niños, ya que las rutinas de 
salud están orientadas para las mujeres. Para 
que esto ocurra es importante que el equipo 
esté consciente de la importancia de la 
presencia del padre y su impacto en la salud de 
los niños y, comprendan cuestiones referentes 
a las transformaciones sociales y estereotipos 
de género16.  

El estímulo a la participación del padre 
durante las consultas pre-natales del bebé es 
imprescindible para generar confianza, auto-
estima, combatiendo dudas e inseguridades 
que acaban por impedir el desarrollo de 
ligación afectiva con el neonato y con la esposa 
durante el período del embarazo22. Y, si el 
hombre no participa en esta etapa, esto podrá 
reflejarse en el intercambio del cuidado 
posterior del niño10. Por eso surge la 
importancia de que los servicios de salud 
adopten acciones humanizadas que permitan 
que el padre desarrolle habilidades de cuidado 
con el hijo y se torne más seguro y autónomo 
para desempeñar estas práticas20. 
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CONCLUSIÓN 
Los resultados de este estudio apuntan que las 
mujeres reconocen la importancia del padre, 
sin embargo, tienden a restringir su 
participación y vincular la paternidad a la mera 
colaboración prestada a la mujer.  
  Los padres, además de ser importantes 
para el desarrollo infantil y para la formación 
de su afectividad son también considerados 
capaces de proveer los cuidados habitualmente 
asociados a la maternidad. Adviene de ahí la 
importancia de que los profesionales de salud 
trabajen con el público femenino la superación 
de las características culturalmente atribuidas 
al papel del hombre, para que este pueda 
desarrollar diversas habilidades que atiendan 
integralmente las demandas del niño.  
  Es importante que la paternidad sea 
vivida de forma ecuánime con las tareas 
femeninas, no apenas de modo participativo, y 
sí para permitir el repensar y habituarse a los 
quehaceres. En relación a las mujeres solteras, 
se observa que éstas componen un grupo de 
riesgo a la vulnerabilidad social debido a la 
sobrecarga de tareas, riesgo financiero y 
papeles desempeñados, lo que compromete 
directamente la calidad de vida de su núcleo 
familiar. De este modo, se observa la necesidad 
de una mirada dirigida a esta población con el 
objetivo de fomentar su independencia y 
construcción de una red social de apoyo a la 
mujer. 
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