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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente policy brief se propone entregar principios 
orientadores y lineamientos para el diseño de un Sistema 
Nacional de Cuidados (SNC) desde un enfoque feminista e 
interseccional, atendiendo tanto a la invisibilidad histórica de 
los cuidados en un contexto de desigualdad estructural, así 
como al valor social central de los cuidados y de la diversi-
dad de las características y necesidades de las personas que 
cuidan o son cuidadas.

El tema de los cuidados ha cobrado relevancia a nivel mun-
dial y nacional, a partir de la crisis desatada por la pandemia 
del COVID-19, la cual profundizó las desigualdades de gé-
nero, socioeconómicas, territoriales y generacionales -entre 
otras- respecto de estas importantes actividades para el sos-
tenimiento de la vida.

Desde el enfoque adoptado en este documento, se propone 
el reconocimiento constitucional del cuidado como derecho, 
así como principios fundamentales del SNC, relacionados 
con las orientaciones de universalidad de la política; el reco-
nocimiento, redistribución y reducción de la carga de cuida-
dos, y la corresponsabilidad e intersectorialidad. Asimismo, 
se recomienda que tanto el diseño como la implementación 
de las políticas que configurarán el sistema, contemplen me-
canismos de participación social vinculante y permanente, 
y persigan la pertinencia sociocultural sustentada en una 
perspectiva intercultural. Esto implica que el sistema se co-
rresponda territorialmente, desarrollando flexibilidad y ha-
ciendo ajustes que respondan a las dinámicas propias de las 
condiciones y relaciones locales de cuidado, sostenido en 
el actuar coordinado de las dimensiones pública, privada y 
comunitaria, con un enfoque territorial e intersectorial.



1.	 https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/33807-subsidio-maternal
2.	 https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/59393-centros-diurnos-del-adulto-mayor-
3.	 https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/49627-programa-de-pago-de-cuidadores-de-personas-con-discapacidad-estipendio
4.	 https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/12255-programa-4-a-7

La reciente creación del Consejo Asesor Presidencial para la 
elaboración de una Política de Cuidados encabezada por el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, refleja la voluntad de crear un 
sistema nacional e integral de cuidados. Ello implica debatir 
acerca de lo que la sociedad definirá como cuidados, la defi-
nición de los actores responsables, las modalidades de distri-
bución de tareas y beneficios, así como la articulación con lo 
ya existente, en una política que sea nacional e intersectorial. 
Este documento busca contribuir en dicho debate. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los cuidados son un problema central que concierne a la 
sociedad en su conjunto. Se trata de aquellas tareas orienta-
das a la reproducción y sostenimiento de la vida (Batthyány, 
2021), que incluye dimensiones materiales, afectivas, cogniti-
vas, emocionales y simbólicas. Si atendemos a la vulnerabili-
dad ontológica y la interdependencia de la especie humana, 
se reconoce que todas las personas necesitan de cuidados a 
lo largo de la vida. Es así que cobra sentido que el cuidado 
sea un derecho humano (Pautassi, 2018), lo que ha sido reco-
gido en distintos pactos y tratados internacionales.

No obstante dicha condición, hay evidencia de que la respon-
sabilidad de los cuidados, su distribución entre los distintos ac-
tores que participan del mismo -familias, comunidades, Estado 
y mercado- así como las posibilidades de acceder a éstos, se 
distribuyen de manera desigual, recargando a grupos específi-
cos y estableciendo diferencias en el ejercicio de este derecho 
(Tronto, 2013). Pese a este fenómeno, el problema de los cui-
dados no ha ocupado un lugar suficientemente relevante en 
la discusión pública ni en la agenda política (Arriagada, 2020). 

Una de las mayores desigualdades de género que se enfren-
tan en América Latina en general y en Chile en particular, se 
refiere a la responsabilidad femenina de las actividades de 
cuidados. Estudios al respecto enfatizan la feminización, invi-
sibilización y desvalorización de dichas acciones desarrolladas 
fundamentalmente en el espacio doméstico y comunitario 

(Anigstein et al., 2021; Anigstein, Benitez y Watkins, 2023) , 
dirigidas a la provisión social y la reproducción física, así como 
el apoyo emocional de seres humanos, que van desde alimen-
tar, enseñar, vestir, cuidar del hogar, y todo tipo de afectos y 
preocupaciones por “el otro” (Federici, 2013). En la etapa del 
ciclo de vida más intensiva en labores productivas y reproduc-
tivas, el promedio de la carga total de trabajo de las mujeres 
llega a 82,8 horas semanales, de las cuales 54 horas no son 
pagadas. En el caso de los hombres, para el mismo segmento 
etario, estas cifras descienden a 68,8 y 23,2 horas promedio 
semanal, respectivamente (Cooperativa Desbordada, 2021).

El análisis de la distribución social de los cuidados, desde 
una perspectiva interseccional, permite dar cuenta de la exis-
tencia de las desigualdades y relaciones de poder que exis-
ten en Chile y en la región, en las que se ensamblan género, 
clase, origen étnico, territorio y edad, entre otros. Dichas 
desigualdades son visibles en nuestro país, por ejemplo, en 
la diferencia de participación de las mujeres en el trabajo de 
cuidados no remunerado, según ingresos, con 65,8% de ellas 
destinando 3,26 horas en un día tipo para el primer quintil 
de menores ingresos y un 38,4% destinando 3,06 horas pro-
medio a éstas para el quinto quintil (INE, 2015). 

Las políticas y programas sociales desarrollados en Chile 
para hacer frente a esta problemática, se enmarcan en la 
lógica subsidiaria del Estado, sin considerar al cuidado como 
derecho. Las iniciativas se orientan en general al cuidado: de 
niños y niñas (licencias de maternidad1 y educación preesco-
lar); adultos mayores (centros de día2); e iniciativas destina-
das a cuidadoras/es de personas en situación de discapaci-
dad (estipendio a cuidadores3). No obstante dichos avances, 
la cobertura de estos programas es limitada.

Asimismo, los programas se orientan a apoyar principalmente 
a las mujeres en las actividades de cuidados y/o crianza para su 
incorporación al empleo remunerado, reforzando la responsa-
bilidad femenina en aquéllas tareas, sin abordar la redistribución 
social de los cuidados (Programa de 4 a 74), así como el recono-
cimiento de las modalidades colectivas en que las comunidades 
cuidan y las especificidades socioculturales y territoriales. 
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3. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE POLÍTICA 
PÚBLICA 

Crisis y desigualdades globales en la organización 
social de los cuidados

En la actualidad, el mundo atraviesa por una grave crisis en 
torno a los cuidados, asociada principalmente al aumento en la 
expectativa de vida y a la mayor incorporación de las mujeres al 
mercado laboral. Ambos procesos se ven tensionados por las 
múltiples desigualdades que atraviesan la organización social 
de los cuidados, tales como la pobreza, los territorios, géne-
ro, etnicidad, discapacidad, entre otros (ONU Mujeres/CEPAL, 
2020). Por ello, el diseño de un sistema nacional de cuidados 
ha requerido distintos procesos en cada país, fundamentados 
en orientaciones internacionales y definiciones particulares, 
que relevan el rol de los cuidados para la sostenibilidad de la 
vida y la necesidad de transformar la organización social desde 
un enfoque de derecho, género, intercultural e interseccional 
(Lupica, 2014; Asamblea General de Naciones Unidas, 2015; 
CEPAL, 2022; ONU Mujeres/CEPAL, 2022; Piñeiro, 2022). Esto 
requiere de un modelo de gobernanza interinstitucional am-
plio y que, reconociendo las labores de cuidado, amplíe su co-
bertura tanto a las personas que son cuidadas como a quienes 
cuidan. Junto con ello, para asegurar integralidad se requiere 
la comprensión del cuidado como derecho, que debe estar 
basado en los principios de universalidad, corresponsabilidad, 
promoción de la autonomía y solidaridad en el financiamiento 
(ONU Mujeres/CEPAL, 2022). 

Respecto de la situación actual de la crisis de cuidados en la 
Región, son las mujeres quienes realizan la mayor cantidad 
de labores de cuidados no remuneradas, triplicando en algu-
nos casos el tiempo que invierten los hombres en estas activi-
dades (ONU Mujeres, 2017). En el caso de Chile, de acuerdo a 
los datos proporcionados por la Encuesta Nacional sobre Uso 
del Tiempo (INE, 2015), las mujeres destinan hasta 3,69 ho-
ras más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado. A su vez, en el caso de las mujeres que se 
incorporan al trabajo remunerado se enfrentan con barreras 
estructurales, a nivel laboral, social y cultural (Muñoz, 2017). 

Políticas y sistemas nacionales de cuidado en 
Latinoamérica

En Latinoamérica existen avances diversos en torno a los cui-
dados, si bien en los últimos cinco años se ha instalado como 

un tema prioritario en las agendas gubernamentales, gene-
rando el establecimiento de programas, políticas y, en algu-
nos países, propuestas en relación con sistemas nacionales de 
cuidados (Ver Anexo 1). En este sentido, ha sido clave el reco-
nocimiento a nivel regional del trabajo no remunerado, do-
méstico y de cuidados. Así, los cuidados se comprenden tanto 
desde personas cuidadas como personas que cuidan, desde 
una perspectiva de derecho y atendiendo su centralidad en la 
reproducción de la vida (ONU Mujeres/CEPAL, 2022). 

Es relevante tener en cuenta la distinción entre programas, 
políticas y Sistema Nacional de Cuidados (Berardi 2020). Los 
programas de cuidados son acciones específicas que suelen 
destinarse a públicos objetivos acotados. Por su parte, las 
políticas se conforman como la articulación de programas, 
asegurando estos derechos a una población extendida. En 
un nivel más amplio, el sistema de cuidados se comprende 
como un modelo de gobernanza, interinstitucional y que, re-
conociendo las labores de cuidado, amplía su abordaje tan-
to a las personas que son cuidadas como a quienes cuidan, 
desde un enfoque de género, derechos humanos, intercultu-
ral e interseccional (ONU Mujeres y CEPAL, 2022).

Entre las propuestas de sistemas nacionales de cuidados en 
Latinoamérica, destaca la propulsada en Uruguay, país pre-
cursor en este ámbito. En dicho país se constituyó un marco 
legal desde el cual se desprenden diversas estrategias para 
asegurar este derecho, disponiendo de trayectorias educa-
tivas y laborales para las personas que cuidan. Entre estas 
acciones, es especialmente relevante la creación de casas 
comunitarias de cuidados, en las cuales se brinda servicio a 
la primera infancia, por medio de cuidadoras/es cualificados 
que atienden a infantes desde 45 días a 24 meses de edad, 
en su propio hogar o en espacios comunitarios habilitados 
para este propósito , aunque la cobertura aún es escasa.

En la región latinoamericana se observa un reciente y cre-
ciente avance hacia la implementación de sistemas naciona-
les de cuidados en países como Argentina, Chile, Colombia, 
Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. 
Pese a las particularidades de cada caso, algunos aspectos 
comunes son el reconocimiento de las personas cuidadoras, 
la comprensión de los cuidados como derecho y de su rol 
clave para el desarrollo económico y el sostenimiento de la 
vida (Ver Anexo 2).

Desde una mirada local, diversos organismos internacionales 
han justificado la urgencia de un abordaje de los cuidados 
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Imagen 1. Fotografía. En el centro se ob-
servan dos mujeres caminando. Una en-
fermera con uniforme clínico tomada del 
brazo junto a una persona mayor.

con roles de los gobiernos locales y la comunidad (OMS, 
2022a; OMS, 2022b; ONU Mujeres/CEPAL, 2022), principal-
mente, ante situaciones críticas de necesidades básicas no 
cubiertas, sobrecarga familiar (especialmente de cuidadoras) 
e incluso de problemáticas comunitarias. Este tipo de estra-
tegias puede abarcar desde el diseño de sistemas de pro-
tección social que cubran necesidades básicas hasta el esta-
blecimiento de servicios locales de cuidadoras/es formales 
y redes de cuidadoras informales. A su vez, se ha señalado 
la relevancia de que el sistema local de cuidados incorpore 
elementos como la planificación y diseño de un espacio ur-
bano capaz de contener y promover el cuidado, en términos, 
por ejemplo, de la accesibilidad universal (Binet et al., 2022). 

Políticas de cuidado en Chile

En el caso de Chile es posible observar la crisis de los cui-
dados en la desigual distribución de la carga de trabajo no 
remunerado por quintil de ingreso, ya que las mujeres del 
primer quintil dedican un 19,6% más de tiempo al trabajo 
no remunerado que las del quinto quintil. Asimismo, las mu-
jeres que viven en hogares con menores de 15 años tienen 
una mayor sobrecarga de trabajo no remunerado (49,5 horas 

semanales) que las que viven en hogares sin menores de 15 
años (41,2 horas semanales) (Cooperativa Desbordada, 2021). 
A pesar de la poca información sobre cuidados disponible en 
Chile, dentro del grupo de cuidadores/as de personas mayo-
res dependientes, el 43,4% tiene educación básica completa 
o incompleta, y sólo un 15,4% tiene educación superior. La 
mayor parte de quienes cuidan a personas mayores de ma-
nera informal son mujeres entre 50 y 60 años, generalmente 
ligadas por un vínculo familiar (MICARE, 2022), presentando 
un alto impacto de carga familiar y personal (Rebolledo San-
hueza et al., 2023). 

En Chile se han diseñado diversos instrumentos públicos 
que pueden ser la base de un sistema nacional de cuidados. 
Por ejemplo, la promulgación 2009 de la Ley N°20.379, que 
creó el Sistema Intersectorial de Protección Social, confor-
mado actualmente por tres subsistemas: Chile Crece Contigo 
(ChCC); Chile Cuida (SNAC), y Chile Oportunidades y Seguri-
dades. Los subsistemas ChCC (activado desde primer control 
del embarazo) y SNAC han sido hasta ahora las principales 
iniciativas gubernamentales dirigidas a abordar el cuidado, 
asumiéndolo como un objetivo explícito, con una mirada 
intersectorial en su implementación y la incipiente, aunque 



cuestionada, incorporación de una perspectiva de género 
(Robaina, 2015). Por esto, desde organismos internacionales 
se ha reconocido que representan un avance en el desarrollo 
de políticas integrales de cuidados en Latinoamérica (ONU 
Mujeres/CEPAL, 2022; Piñeiro, 2022). Ambos subsistemas, 
buscan acompañar, proteger y apoyar integralmente a “to-
dos los niños, niñas y sus familias” (ChCC5) y “personas en 
situación de dependencia y sus cuidadores, a nivel nacional 
y local” (SNAC6). 

En 2022 se anunció la creación del Sistema Nacional de Cui-
dados, que busca principalmente reconocer y relevar el rol 
que cumplen las personas cuidadoras y apoyarlas en los ám-
bitos de capacitación y empleo (Gobierno de Chile, 2022). 
Los principales objetivos de esta propuesta son: establecer 
un registro de personas cuidadoras; fortalecer los progra-
mas de cuidados domiciliarios; fomentar la capacitación y el 
empleo formal para quienes ejercen estas labores de manera 
informal; avanzar hacia la universalidad; y fomentar la pre-
vención y el retraso de la dependencia en adultos mayores. 
En noviembre del 2022 se inició el proceso de identificación y 
registro para construir el SNC, comenzando por quienes cui-
dan a personas con discapacidad y/o dependencia, a través 
de un módulo complementario de información de cuidados 
en el RSH (DOS, 2022). Recientemente se ha constituido el 
Consejo Asesor Presidencial Interministerial para la Elabo-
ración de la Política Nacional Integral de Cuidados con el 
objetivo de proponer sus fundamentos, principios, compo-
nentes y lineamientos (Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género, 2023)7. 

Si bien las políticas y programas de apoyo a los cuidados 
en el país han impactado de manera positiva, una de sus 
principales limitaciones ha sido su extrema focalización, es-
pecíficamente en los grupos de la población más vulnera-
bles socioeconómicamente, contando con algunas iniciativas 
universales, pero menores (Muñoz, 2017). En este contexto 

-aunque es relevante la atención a la población que más lo 
necesita-, el reconocimiento de los cuidados como un dere-
cho implicaría necesariamente una transición hacia la uni-
versalidad como orientación estratégica de la política pú-
blica (ONU Mujeres/CEPAL, 2022) y no sólo considerar los 
cuidados como una prestación o servicio. Dado que en la 
actualidad no existe tal reconocimiento, el Estado tiende a 
ejercer un rol sustitutivo de las familias, actuando cuando 
existen problemas en las redes de apoyo y no se dispone de 
recursos económicos suficientes (ONU Mujeres, 2015).

Además, en la medida que estas políticas no cuestionan la 
distribución de responsabilidades que implican los cuida-
dos en el ámbito privado, lo que tiende a ocurrir es que las 
mujeres, que ya estaban mayoritariamente a cargo de los 
cuidados, asumen nuevas funciones para responder a las de-
mandas y servicios establecidos por tales políticas, lo que 
refuerza la comprensión del cuidado como una labor feme-
nina y la orientación familiarista de las políticas, sustentada 
en un modelo tradicional (Caro, 2009; MDS, 2023; Rebolledo 
Sanhueza et al., 2023). 

De este modo, se va profundizando la mantención de la divi-
sión sexual del trabajo tradicional, configurándose un sujeto 
hombre orientado al trabajo y un sujeto mujer orientado al 
trabajo y la familia al mismo tiempo, con la subsecuente so-
brecarga y sobre responsabilización. Existe, además, en es-
tas políticas un objetivo subyacente, pero muy relevante, la 
superación de la pobreza. Siguiendo esta lógica, cuando las 
mujeres, que son fundamentalmente quienes cuidan, tienen 
acceso al mundo del trabajo remunerado y mejoran su nivel 
de ingresos, consiguen también una mayor autonomía, de 
ahí que la promoción de su incorporación al empleo formal 
y remunerado, sea uno de sus lineamientos centrales. Sin 
embargo, la evidencia muestra que la disminución de la po-
breza en Chile no ha implicado una disminución equivalente 
de las brechas de género (Caro, 2009).

5.	 Página	web	sistema	Chile	Crece	Contigo	(ChCC):	https://www.crececontigo.gob.cl/acerca-de-chcc/	
6.	 Página	del	programa	Red	Local	de	Apoyos	y	Cuidados:	https://apoyosycuidados.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/	
7.	 En	dicho	marco,	se	están	desarrollando	los	Diálogos	ciudadanos	que	buscan	promover	la	participación	de	la	ciudadanía	a	través	de	

instancias	de	reflexión	sobre	los	cuidados.	Página	de	la	iniciativa	Hablemos	de	Cuidados:	https://www.hablemosdecuidados.gob.cl/
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4. RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA 
PÚBLICA 

Desde una perspectiva feminista e interseccional, el diseño 
de una política de cuidados, así como de un sistema de cui-
dados, debe basarse en principios generales que permitan 
enfrentar y superar las diversas desigualdades producidas 
en la organización social de los cuidados y que, por tanto, 
transforme las relaciones de poder entre géneros, clase so-
cial, generación, nacionalidad -entre otros- para avanzar ha-
cia una sociedad que cuide sin recargar a grupos específicos 
con esta responsabilidad. 

Para ello es fundamental la realización de diagnósticos per-
manentes, situados, participativos y contextuales que pres-
ten atención a las complejas formas en que se articulan los 
sistemas y estructuras de poder, opresión y desigualdad 
en la responsabilización y distribución de los cuidados, así 
como en el acceso a éstos. Dicho diagnóstico implica aten-
der a la heterogeneidad de situaciones y condiciones en que 
las personas, familias y comunidades, en contextos disímiles, 
gestionan formas de cuidado en relación con otros actores 
institucionales, dando forma a redes de cuidados particula-
res, dinámicas y situadas, necesarias de conocer y compren-
der en toda su complejidad. En este aspecto, es relevante 
conocer cómo las personas, familias y comunidades, en rela-
ción con los municipios, programas locales, ONGs y servicios 
privados -entre otros- llevan a cabo las labores de cuidado 
necesarias a lo largo de la vida, quiénes lo hacen; si ese tra-
bajo es reconocido y remunerado; cuánto tiempo implica; 
y qué recursos se utilizan, entre otros aspectos. Identificar 
tales aspectos permitirá contar con un panorama de los gru-
pos que se responsabilizan en mayor y menor medida de 
los cuidados, de los distintos actores involucrados y de las 
desigualdades (económicas, de género, de edad) presentes 
en las labores de cuidados. A partir de esto, será posible 
orientar más claramente políticas de cuidado que incidan en 
disminuir las desigualdades que se producen en el ejercicio 
de los cuidados.

En términos de los principios globales de la política es im-
portante recoger las recomendaciones y consensos de dis-
tintos organismos internacionales y centros de estudio que 
apuntan a la creación de Sistemas Integrales de Cuidado 
(Bango y Cossani, 2021; CLACSO/Ministerio de Desarro-
llo Social de Argentina, 2021; Torres (Ed.), 2021). Asimismo, 
atendiendo a la necesidad de una política que responda a 
la interseccionalidad, dinamicidad y complejidad de las di-

ferentes desigualdades en la distribución de los cuidados 
(Arteaga et. al., 2021), debieran incorporarse principios que 
reconozcan la diversidad de experiencias de las poblaciones 
en las implicaciones de los cuidados, especialmente de los 
grupos mayormente excluidos. 

En tal sentido, se propone considerar los siguientes princi-
pios:

• Reconocimiento constitucional del cuidado como 
derecho: El cuidado es un derecho humano. “El dere-
cho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado” (Pautassi, 
2018, p. 731) ha sido reconocido en pactos y tratados 
internacionales. Ello implica reconocer este derecho 
para cada persona, incorporando el principio de uni-
versalidad (Pautassi, 2018) sin que sea adscrito sólo a 
las mujeres o a algunos individuos particulares. En ese 
marco, el reconocimiento constitucional se torna una 
necesidad fundamental para avanzar en la garantía 
del derecho al cuidado. 

• Universalidad de la política: Al ser un derecho, el 
Sistema, sus políticas y programas, deben incorporar 
el principio de la universalidad, sin establecer restric-
ciones o condiciones de ningún tipo, para el acceso. 

• Reconocimiento, redistribución, reducción: Impli-
ca reconocer el trabajo de cuidados, remunerado y no 
remunerado, como una actividad fundamental para el 
bienestar social y para el funcionamiento económico, 
así como distribuir de forma más equilibrada y justa el 
trabajo de cuidados no remunerado entre hombres y 
mujeres, y apoyar y cubrir las necesidades básicas del 
cuidado disminuyendo la carga de trabajo no remu-
nerado que asumen principalmente las mujeres (ONU 
Mujeres, 2018).

• Corresponsabilidad: Supone fomentar y garantizar 
las condiciones para que sea posible un equilibrio en 
la distribución de tareas, toma de decisiones y res-
ponsabilidades, así como en la inversión de energía, 
tiempo y desarrollo de habilidades cruciales para el 
sostenimiento de las tareas domésticas, el cuidado de 
infancias y otras personas dependientes, y del trabajo 
emocional asociado a esto (Gómez y Jiménez, 2015). 
Dicha redistribución debiera darse incorporando a 
otros sujetos y actores no involucrados en el cuidado, 
tanto del ámbito público, como privado (Estado, mer-
cado, familias, comunidades).
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Imagen 2. Fotografía. En el centro se ob-
serva una mujer adulta sentada en el suelo 
modelando greda junto a dos niños/as.

• Pertinencia sociocultural: esta dimensión se centra 
en la necesidad de una perspectiva intercultural, en 
diálogo y atención a las especificidades sociocultura-
les y la autodeterminación (Walsh, 2010) en los con-
textos en que se implementen las intervenciones del 
Sistema. 

• Flexibilidad: la institucionalidad de un sistema inte-
gral de cuidados, requiere de una integración hori-
zontal entre diferentes sectores, pero también una de 
tipo vertical en que el nivel central y el local puedan 
relacionarse de forma bidireccional, por medio de 
formas institucionalizadas de cogestión que permitan 
un mayor dinamismo y flexibilidad para abordar las 
condiciones cambiantes de los cuidados en territorios 
concretos.

• Intersectorialidad: Un Sistema Integral de cuidados 
requiere de un abordaje intersectorial con condiciones 
similares de gobernanza a los subsistemas de protec-
ción social como Chile Crece Contigo (Cunill-Grau, 
2014), contando con una Secretaría Ejecutiva que coor-
dine el trabajo interministerial por medio de un comité 
o mesa técnica permanente que incluya a representan-
tes de la comunidad organizada y que tenga a su vez 

capítulos regionales. Dicho sistema debería contar con 
una oferta programática articulada y coordinada tanto 
a nivel central como local, que vincule instituciones pú-
blicas, privadas y organizaciones sociales y territoriales, 
considerando las diversidades presentes y las expe-
riencias previas. Es importante que existan instancias 
de coordinación presupuestaria tanto verticales como 
horizontales, de manera de asegurar el trabajo en red. 

• Participación social con perspectiva territorial: 
Recomendamos que la implementación del SNC pue-
da incorporar a los gobiernos regionales y comuna-
les en la ejecución, diseño y ajustes del subsistema 
a través de generar transferencia de fondos a dichos 
organismos que puedan ejecutar en base a lineamien-
tos generales y se complementa con necesidades del 
territorio. Por ello, es importante que se cuenten con 
espacios locales de participación vinculante de orga-
nismos de la sociedad civil a través de “Consejos de 
la Sociedad Civil” o “Redes locales” de cuidado co-
munales o regionales. En este caso, esta participación 
ciudadana permite ajustar diseños locales de ejecu-
ción de los programas y complementar el modelo de 
gestión, con las necesidades de las comunidades. Esta 



participación vinculante y permanente de las perso-
nas y organizaciones en sus territorios, implica una 
cogestión del Sistema, lo que permite conocer las ne-
cesidades de manera situada, así como fortalecer y 
apoyar la diversidad de iniciativas de cuidados que 
se desarrollan8. Dicho vínculo, a su vez, permite diag-
nosticar las diversas desigualdades que se dan en las 
formas de implementación de los arreglos de cuida-
dos en el ámbito territorial, así como atender al dina-
mismo propio de la vida cotidiana.

Para finalizar, es relevante señalar que existe un avance de 
principios con respecto de los lineamientos para el SNC ex-
puestos hasta ahora por el gobierno, entre ellos, la centrali-
dad de un enfoque de género, interseccional e intercultural 
(Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2023; Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia, 2023). No obstante, se con-
sidera que para que el SNC sea sostenible en el tiempo y 
tenga un impacto significativo en la reorganización social de 
los cuidados, se requiere que el Estado, gradualmente, vaya 
articulando los programas y el sistema en función de éstos, 
es decir, que se reconozca de manera efectiva el papel fun-

damental de los cuidados para la reproducción y producción 
social de la vida, mediante la incorporación de los principios 
señalados en esta propuesta. 

En este sentido, creemos importante recordar que estamos 
en un momento clave respecto a la definición y puesta en 
marcha de un Sistema Nacional de Cuidados, debido a que 
la ley se encuentra en proceso de creación durante el año 
2023. Asimismo, se han desarrollado los diálogos sociales: 
“Hablemos de cuidados” en torno al tema, por parte del go-
bierno. Adicionalmente, en el espacio del Consejo Consti-
tucional, se presentó una Iniciativa Popular de Norma: “Me 
cuidaron, cuido y me cuidarán”, la cual promueve el recono-
cimiento estatal del derecho a los cuidados y que esperamos 
pueda ser incorporada en la propuesta de la nueva consti-
tución.

Consideramos central que se incluya lo señalado en las de-
claraciones y documentos oficiales del diseño e implementa-
ción del SNC. Para que ello sea posible, es necesario acoger 
principios de política pública planteados en secciones an-
teriores, los que recogen evidencia internacional y buscan 
avanzar a una sociedad y un Estado que cuida.

8.	 Es	importante	señalar	que	existen	una	multiplicidad	de	organizaciones	y	asociaciones	formales	e	informales	de	personas	cuidadoras	y	en	
torno	a	los	cuidados	en	sus	distintas	dimensiones.	Asimismo,	instituciones	académicas	y	proyectos	que	trabajan	en	el	tema	de	cuidados.	Para	
conocer	algunas	de	estas	instancias,	se	puede	revisar	-entre	otros-:	cooperativadesbordada.com	;	yocuido.cl;	www.instagram.com/ciudada-
nascuidando;	www.rediger.uchile.cl;	www.micare.cl.
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ANEXO 1. 

Avances en la creación de Sistemas Nacionales de Cuidado en América Latina.

País Iniciativas Período de 
implementación

Avances Legislativos

SNC

Argentina Sistema Integral de cuidados de Argentina con 
perspectiva de género (SINCA) 

https://www.argentina.gob.ar/generos/cuidados

Desde 2020 Se crea la Dirección Nacional de Políticas de 
Cuidado, la Dirección de Cuidados Integrales y 
la Mesa Interministerial de Políticas de Cuida-
do que desarrolla el Plan “Cuidar en Igualdad”.

2022: Proyecto de Ley “Cuidar en Igualdad” in-
gresa al Congreso. 

Chile  Sistema Nacional de Cuidados

https://www.gob.cl/noticias/asi-funcionara-el-
sistema-nacional-de-cuidados-anunciado-por-el-
presidente-boric/ 

Desde 2022 Julio 2022: Se anuncia la creación del Sistema 
Nacional de Cuidados.

Abril 2023: Inicia sus funciones el Consejo Ase-
sor Presidencial para la elaboración de una Po-
lítica de Cuidados.

Colombia Sistema Nacional de Cuidados 

2023_ley2281_col.pdf (cepal.org)

2023 Enero 2023: Se crea el SNC, mediante la Ley 
Nº 2281.

Panamá Sistema Nacional de Cuidados

https://panoramaeconomicopma.com/locales/
gobierno-inicia-desarrollo-del-sistema-nacional-
de-cuidados-de-panama/

Desde 2023 Abril 2023: El Proyecto de Ley que crea el Sis-
tema Nacional de Cuidados, se encuentra en 
fase de diseño.

Paraguay Grupo Interinstitucional Impulsor de la Política de 
Cuidados (GIPC)

Documento_Marco.Politica_Nacional_de_Cuida-
dos_PY.pdf (mujer.gov.py)

Desde 2016 2019: Mesa de Política Pública para la defini-
ción del Sistema Integral de Cuidados.

Perú Política Nacional de Igualdad de Género

https://www.mimp.gob.pe/PNIG/ 

Desde 2019 Establece como meta hacia el año 2030, la im-
plementación del Sistema Nacional de Cuida-
do con enfoque de género para personas en 
situación de dependencia.

Actualmente, se encuentra en etapa de dise-
ño el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de 
Cuidados.

República 
Dominicana

Sistema Nacional de Cuidado 

https://www.superate.gob.do/nuestras-acciones/
componentes/ 

Desde 2022 Junio 2022: Se conforma la Mesa Intersecto-
rial de Cuidados con el objetivo de poner en 
marcha el SNC

Uruguay Sistema de Cuidados

https://www.gub.uy/sistema-cuidados/ 

Desde 2015 Ley 19.353 crea el Sistema Nacional Integrado 
de Cuidados (SNIC)

Venezuela Ley del Sistema de Cuidados para la Vida

2021_leysistcuidados_ven.pdf (cepal.org)

Desde 2021 Ley publicada en Gaceta Oficial N° 6.665 
Extraordinario. 

Cuadro 1. Elaboración propia con base en información recopilada8

8.	 En	este	cuadro	se	presenta	información	sobre	diversas	iniciativas	nacionales	en	torno	a	los	cuidados	que	suponen	avances	en	la	materia	
a	nivel	latinoamericano.	Debe	considerarse	que	tales	iniciativas	tienen	niveles	de	desarrollo	disímiles,	por	lo	que	no	todos	los	países	
incorporados	cuentan	en	la	actualidad	con	sistemas	nacionales	de	cuidados.
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ANEXO 2. 

Definición de cuidados en las propuestas de Sistemas Nacionales de Cuidado.

País Definición Referencia

Paraguay Conjunto de actividades de atención y apoyo que son necesarias para 
lograr el desarrollo y el bienestar físico y emocional de las personas en 
las diferentes etapas de su ciclo de vida.

http://www.mujer.gov.py/application/
files/4715/6113/3467/Documento_Marco.Politica_
Nacional_de_Cuidados_PY.pdf 

Perú Se considera como un derecho humano, lo que implica el que todas las 
personas tienen derecho a cuidar y a ser cuidadas en condiciones de 
calidad e igualdad y a cuidarse.

El cuidado es entendido como trabajo y relación interpersonal, pero tam-
bién como responsabilidad socialmente construida que se inscribe en 
contextos sociales y económicos determinados.

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2021_
dtmcc_per.pdf 

Uruguay Todas las acciones que las personas dependientes deben recibir para ga-
rantizar su derecho a la atención de las actividades y necesidades básicas 
de la vida diaria por carecer de autonomía para realizarlas por sí mismas. 
Se comprende tanto como derecho así como función social. 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19353-
2015#:~:text=%2D%20La%20presente%20ley%20
tiene%20por,e%20implementaci%C3%B3n%20
de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas 

Venezuela Se reconocen los cuidados como actividades indispensables para la vida, 
donde se indica la promoción del cuidado colectivizado así como se re-
conocen expresamente los derechos de las personas que cuidan, tales 
como autocuidado y autonomía; reconocimiento de su trabajo, derecho 
a la profesionalización, derecho a cuidar en condiciones adecuadas, de-
recho a beneficiarse de políticas públicas, derecho a su realización per-
sonal y derecho al ocio y disfrute de la vida. 

2021_leysistcuidados_ven.pdf (cepal.org)

Cuadro 2: elaboración propia en base a la información recopilada. 
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Imagen 3. Fotografía. En el centro se observa 
una niña ocupando un computador de escrito-
rio, mientras que una mujer adulta observa la 
pantalla de lo que realiza.”
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