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¿Qué podemos aprender de los hogares de tres generaciones?

En las últimas cinco décadas, vivir con la familia extensa se ha vuelto más habi-
tual en todo el mundo.

En México, en los últimos 15 años el porcentaje de hogares de tres generaciones 
ha aumentado en casi el 20%, tanto en zonas urbanas como rurales.

Entre otras diferencias, la brecha de género en empleo es significativamen-
te más pequeña en los hogares de tres generaciones y se está reduciendo  
rápidamente.

En América Latina, más que en otras regiones, 
la modalidad de que tres generaciones convivan 
en un mismo hogar es cada vez más habitual. En 
México, los hogares de tres generaciones repre-
sentan el 20% de la población, y esa proporción 
ha aumentado en los últimos 15 años. Este tipo de 
hogares difiere de otros en cómo asignan el tiem-
po a actividades dentro y fuera del hogar. Por lo 
tanto, entender la dinámica del uso de tiempo de 
las familias de tres generaciones es crucial para 
orientar una política focalizada en la región.

CONTEXTO

El Banco Interamericano de Desarrollo publicó 
una base de datos innovadora sobre los hoga-
res de tres generaciones en México entre 2005 y 
2020. El proyecto identificó los hogares de tres 
generaciones a partir de 61 Encuestas trimestra-
les de Ocupación y Empleo llevadas a cabo por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), con datos de más de 200.000 hogares 
y más de 1,2 millones de personas. Los datos in-
dividuales incluyen, entre otras variables, el gé-
nero, el nivel educativo, el estado civil, el empleo, 
los ingresos y las horas trabajadas. También es 
posible identificar a cada uno de los miembros 
del hogar. Además, esta base de datos incorpora 
información sobre las guarderías de la Encuesta 
Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), 
incluyendo los costes y el tiempo dedicado a los 
cuidados.

PROYECTO

DINÁMICA DE EMPLEO
Concepto clave

cambios en la situación de
participación en la fuerza laboral,
como el empleo, la contratación

y la jubilación.



RESULTADOS IMPLICACIONES 
PARA LAS POLÍTICAS

Las políticas eficaces deben dar cuenta de la 
composición del hogar y cómo varían los roles en 
el hogar cuando la familia extensa comparte el 
mismo techo. Los hogares de tres generaciones 
y el rol de los abuelos, sobre todo de las abuelas, 
ha sido el centro de numerosos estudios en rela-
ción con el tiempo y la asignación de los recursos 
en los hogares. Por ejemplo, este estudio muestra 
que los recursos son reasignados de manera dife-
rente en familias dependiendo de cuál es el abue-
lo que recibe una pensión. En particular, muestra 
que cuando las mujeres reciben una pensión de 
vejez en Sudáfrica, hay un impacto positivo en el 
peso y la altura de las niñas. Sin embargo, no se 
observa ningún efecto en los niños cuando son 
los hombres los que tienen una pensión, o en los 
niños cuando la tienen las mujeres. En relación 
con la asignación del tiempo, este estudio del 
BID muestra que la muerte de la abuela reduce 
drásticamente la participación de la madre en la 
fuerza laboral en los hogares de tres generacio-
nes debido a que se pierde el acceso al cuidado 
infantil. Este fenómeno plantea una disyuntiva a 
los responsables de las políticas, aumentar la par-
ticipación en la fuerza laboral de las madres entre 
los 20 y 40 años puede darse a expensas de re-
ducirla para las abuelas, y viceversa. Por lo tanto, 
las políticas para mejorar el acceso a servicios de 
guardería asequibles y de alta calidad podría au-
mentar la participación en la fuerza laboral de las 
madres y de otros miembros de la familia, como 
las abuelas.

Esta base de datos novedosa es un instrumento 
valioso para que los responsables de las políti-
cas adquieran una perspectiva de cómo son los 
hogares de tres generaciones en relación con la 
dinámica del empleo y la asignación del tiempo. 
Así, aprendemos que no sólo la brecha de género 
en los hogares de tres generaciones es más pe-
queña, sino que también se está reduciendo más 
rápidamente. Entre 2006 y 2019, la brecha de gé-
nero de los hogares de tres generaciones dismi-
nuyó en un 28%, mientras que en otros hogares 
disminuyó en sólo un 11%. Los responsables de 
las políticas pueden aprovechar estas tendencias 
demográficas para diseñar y focalizar programas 
con el fin de tener un impacto en la participación 
en la fuerza laboral, los recursos y la asignación 
del tiempo de los hogares, y las transferencias 
que influyen en todos ellos.

Los datos muestran que la brecha de género en 
el empleo entre hombres y mujeres en los hoga-
res de tres generaciones es de 13 puntos porcen-
tuales entre 2006 y 2019 -la mitad del tamaño 
encontrado en otros hogares. Dos elementos 
contribuyen a la brecha de género más pequeña 
en los hogares de tres generaciones: los hombres 
en los hogares de tres generaciones tienen 11% 
menos de probabilidades de tener un empleo y 
las mujeres de los hogares de tres generaciones 
tienen un 19% más de probabilidades de tener un 
empleo.

Además, las mujeres en los hogares de tres gene-
raciones trabajan más si son madres y menos si 
son abuelas. Es probable que las abuelas en los 
hogares de tres generaciones dediquen una par-
te del tiempo del empleo a cuidar de sus nietos. 
El Gráfico 1 muestra que las madres entre 20 y 
29 años tienen casi 10 puntos porcentuales más 
(es decir, un 40%) de probabilidades de tener un 
empleo. Sin embargo, este patrón se invierte más 
tarde en la vida. Las madres en los hogares de 
tres generaciones en su cuarentena y más tarde 
tienen menos probabilidades de tener un empleo 
cuando se convierten en abuelas.

Los hogares de tres generaciones también difie-
ren en el número de horas trabajadas. Los hom-
bres y mujeres empleados tienen más probabi-
lidades de trabajar 35 horas o más a la semana 
(tiempo completo) si viven en hogares de tres 
generaciones. Mientras que casi el 90% de los 
hombres empleados en los hogares de tres ge-
neraciones tiene un empleo a tiempo completo, 
esto ocurre en menos del 80% de los hombres 
empleados de otras familias. La brecha de las mu-
jeres es más pronunciada. Mientras que el 80% de 
las mujeres empleadas en hogares de tres gene-
raciones trabaja a tiempo completo, sólo el 50% 
de las mujeres en otros hogares trabaja a tiempo 
completo.

Concepto clave

HOGARES DE TRES
GENERACIONES

hogares familiares
multigeneracionales donde dos o más

generaciones de adultos y una de niños
viven juntos bajo el mismo techo; esto

generalmente incluye un abuelo, un padre
y un hijo.

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/62b9a66a-ce5b-5d63-a0f2-d8b4cb01f506
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387822001559?via%3Dihub


DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ECONOMISTA JEFE

El Departamento de Investigación y Economista Jefe es un generador de ideas innovadoras que
apoyan la agenda de políticas estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus 
países miembros con el fin de lograr un desarrollo económico sostenible y equitativo de la región.
Para maximizar el impacto de su investigación, el Departamento de Investigación lleva a cabo ac-
tividades que sirven de insumos a otros departamentos del Banco, los gobiernos, la comunidad
académica y la sociedad civil en la región.
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BASE DE DATOS 
RELACIONADA

Nota: La muestra utilizada para calcular el promedio en hogares de tres generaciones se compone de madres para edades menores a 40 y abue-
las para edades mayores.

Gráfico 1. Porcentaje del empleo por edad y tipo de hogar 
entre mujeres que son madres/abuelas
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