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En el escenario de una crisis global de cuidados este estudio aborda cómo se cons-
truye discursivamente la corresponsabilidad del cuidado y autocuidado de la cui-
dadora informal de personas dependientes en la política pública chilena. Para ello,
desde un enfoque interpretativo, se optó por una metodología cualitativa de tipo
documental  para analizar textos del  subsistema de apoyos y cuidados desde la
perspectiva del discurso pragmáticos. Los resultados muestran un marcado discur-
so sobre una mujer cuidadora sobrecargada que autogestiona su autocuidado con
escaso apoyo, para luego ver emerger una familia que, gestionada por la cuidado-
ra, debe comenzar a hacerse cargo de la corresponsabilidad del cuidar. Tras ello,
surge un Estado subsidiario que apoya a esta emprendedora del cuidado y a su fa-
milia cuando no hay recursos suficientes. Concluimos que este andamiaje se sos-
tiene en los hombros de las mujeres, manteniendo la invisibilización de oportuni-
dades que redistribuyan el cuidado con mayor justicia social.
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In the scenario of a global care crisis, this study addresses how the co-responsibil-
ity of care and self-care of the informal caregiver of dependent people is discur-
sively constructed in Chilean public policy. To this end, an interpretative method-
ology, qualitative method and through a documentary approach text of the Sup-
port  and Care  Subsystem are  analyzed  from the  perspective  of  pragmatic  dis-
course. The results show a marked discourse about an overburdened female care-
giver who self-manages her self-care with little support, and then sees the emer-
gence of a family that, managed by the caregiver, must begin to take charge of the
co-responsibility of caregiving.  After that,  a subsidiary State emerges that sup-
ports this care entrepreneur and her family when there are not enough resources.
We conclude that this scaffolding is supported on the shoulders of women, main-
taining the invisibility of opportunities that redistribute care with greater social
justice.

Cazorla-Becerra; Ketty & Reyes-Espejo, María Isabel (2023). Corresponsabilidad en el cuidado informal de 
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Introducción

La emblemática consigna feminista relativa a “poner la vida en el centro” se ha revitali-
zado en los últimos años debido a la situación de pandemia global (Arriagada, 2021).
La alta demanda de labores de cuidado producidas por el cierre de instituciones y me-
didas de prevención de contagio como el distanciamiento o asilamiento social, visibili-
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zaron la alta carga de trabajo que el cuidado implica en la vida cotidiana de las mujeres
que asumen mayoritariamente esta tarea (Pérez, 2014). Este agravamiento de la crisis
del cuidado se venía denunciando hace décadas, reclamando la ausencia de una corres-
ponsabilidad social, entendida como una distribución compartida y justa de la práctica
del cuidar (Rico, 2011).

Siguiendo a Chiara Saraceno y Wolfgang Keck (2008), en Latinoamérica, los regí-
menes de bienestar en clave de cuidado presentan una alta variabilidad de correspon-
sabilidad entre países, aunque, en general se comparte —como soporte— un perfil fa-
miliarista. Este bienestar centrado en la familia puede producirse  por defecto, ante la
ausencia de Estado y mercado;  por apoyo,  cuando el Estado colabora con la familia
ante la falta de acceso al mercado (con foco en población vulnerada); por opción, cuan-
do hay alternativas estatales y de mercado, pero la familia elige no usarlos; y por des-
familiarismo, cuando el sujeto foco del bienestar ya no es la familia sino el ciudadano,
colectivizando los efectos del cuidado (Batthyány, 2021; Genta et al., 2022).

El cuidado en el caso de personas en situación de dependencia se enmarca en una
organización familiarista que resuelve privadamente los costos del cuidar e invisibiliza
el valor de relaciones colaborativas (Tronto, 2017). Así, el cuidado desde un contexto
mercantilizado como el chileno1, sitúa a la dependencia como una carga y un gasto pri-
vado (Ortega, 2019). Esta lógica propicia desigualdades en el bienestar de las cuidado-
ras, quienes no cuentan con los recursos para desarrollar prácticas de (auto)cuidado en
condiciones de calidad y justicia. Para María Durán (2018) este grupo emerge como un
nuevo sujeto social que denomina “cuidatoriado”, aludiendo a la noción de precariado
(Standing, 2011). Este refiere a una clase social formada principalmente por mujeres
que ejercen el cuidado en condiciones de mínimos derechos garantizados y carecen de
capacidad reivindicativa frente al Estado y la sociedad.

De acuerdo con la literatura, las mujeres de este cuidatoriado podrían clasificarse
en, al menos, dos perfiles. La cuidadora formal, que brinda apoyo con mayor especiali-
zación, siendo remunerada, y pudiendo estar —o no— enmarcada en una institución
pública o privada (Ramacciotti, 2020). Y la cuidadora informal, que brinda apoyo de
manera voluntaria, sin remuneración, ni institución u organización social pública o
privada de por medio, enmarcándose en el contexto familiar (Batthyány, 2015).

Tanto  a  nivel  nacional  como  internacional,  existe  suficiente  evidencia  para
denunciar  la  desvalorización  de  la  práctica  del  cuidado  informal  que  las  mujeres

1 El origen se encuentra en las reformas neoliberales realizadas desde 1975 en Dictadura y que, sostenidas en el
tiempo,  impulsaron la constitución de un estado subsidiario que permanece hasta nuestros días (Sisto et al.,
2021). En particular, las reformas en salud y previsión, orientadas a la privatización e individualización de las
protecciones sociales, moldearon las políticas públicas con atención focalizada y en base a condiciones estrictas
para su financiamiento y control (Morales, 2017; Olivares et al., 2018; Pávez, 2018).
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brindan a personas dependientes, coincidiendo en precarias condiciones para ejercer
tanto el cuidado hacia otro como en el cuidado personal (Vellone et al., 2020). Este
último aspecto se hace visible cuando afecta la labor de cuidado, pero no cuando se
trata de proteger la autonomía de la cuidadora, reproduciendo una injusta visión de
cuerpos femeninos que no siempre son reconocidos más allá del cuidado que brindan
(Butler, 2017). Paradójicamente, esta noción de autocuidado desvalorizada es erigida
como una herramienta estratégica para transformar desigualdades de género (Pautassi,
2018). El cuidar, entonces, no es una acción unidireccional, sino que representa una
práctica de corresponsabilidad multidireccional hacia otros y hacia uno mismo en un
entorno situado (Pereira y Cárdenas, 2019).

A nivel global, la literatura científica reciente señala que el perfil de las personas
cuidadoras en el contexto informal corresponde a mujeres que rodean los 50 años o
más, mostrando como tendencia un mayor envejecimiento a medida que aumenta la
edad de la persona cuidada (Escandell-Rico y Pérez-Fernández, 2022). Se reconoce, ade-
más, como una práctica anclada en la cotidianidad familiar y en la que, por este perfil
generizado, se requiere equilibrar el cuidado de personas dependientes con el cuidado
familiar, propiciando un alto costo para el bienestar de la cuidadora (Ezquerra y De
Eguía, 2020).

Las prácticas de autocuidado de estas cuidadoras resultan, por lo general, insufi-
cientes (Cazorla-Becerra y Gamboa-Morales, 2023; Dixie y Querido, 2020). Se argu-
menta que tanto la mujer que cuida como la misma política pública, tienden a priorizar
el cuidado del otro dependiente y sus necesidades, quedando en segundo plano los cos-
tos biopsicosociales que ellas deben enfrentar (Pereira et al., 2019; Reyes et al., 2022). Si
bien hay coincidencia en la severidad de la sobrecarga de trabajo, las investigaciones
se concentran en describir efectos físicos en la cuidadora, como problemas musculares,
óseos y enfermedades crónicas (Duarte et al., 2018) y, subsecuentemente, se señalan
efectos psicológicos  como depresión,  ansiedad y estrés (Mosquera et  al.,  2020).  Las
consecuencias sociales, como el aislamiento, precariedad laboral y empobrecimiento,
son dimensiones menos abordadas en las investigaciones (Rahimi et al., 2021).

En Chile, la política de cuidado surge como una iniciativa que, desde el 2016, pro-
pone un subsistema de apoyos y cuidados en favor de personas en situación de depen-
dencia,  con  énfasis  en  personas  mayores  y  discapacidad  (Hernández  y  Rodríguez,
2022). Sin embargo, inicialmente, se presenta con una limitada cobertura geográfica
(6 % del total nacional), focalizada en familias de precarios quintiles de ingreso, brin-
dando un soporte esporádico de relevo para cuidadoras, y situándolas como recurso de
apoyo al sistema sanitario, sin considerarlas como sujeto de derecho propio (Grandón,
2021).
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En este marco, el objetivo de este estudio se dirige a comprender cómo se cons-
truye discursivamente la corresponsabilidad del cuidado y autocuidado de la cuidadora
informal de personas dependientes en la política pública chilena vigente. Para ello, uti-
lizamos una metodología de perfil interpretativo cualitativo basado en el análisis docu-
mental de discurso pragmático, que examina tres documentos fundamentales del Sub-
sistema Nacional de Apoyos y Cuidados durante el período 2022.

En lo siguiente, el escrito abordará una revisión de la literatura que desarrolla los
conceptos de cuidado y autocuidado para luego abordar las políticas públicas de cuida-
do. Ambos ejes resultan estratégicos para el análisis de la corresponsabilidad social, y
permiten dar un contexto que justifica las decisiones metodológicas que levantan tres
resultados relevantes: la naturalización de la sobrecarga de la cuidadora y su autoges-
tión, la familia biparental como responsable principal del cuidado y el rol subsidiario
del Estado en el cuidado informal. Finalmente, desarrollamos algunas conclusiones a
partir de los hallazgos del estudio.

Nociones de cuidado y autocuidado

El cuidado, etimológicamente, se refiere a “preocuparse por” o “atender a”, un significa-
do que tiene un claro contenido ético al demandar un compromiso con la protección y
salvaguarda de la humanidad (Quezada y Bascones, 2020). Este cuidado será entendido
como una actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hace-
mos con vistas a mantener, continuar o reparar el mundo, para así poder vivir en él de
la mejor manera posible, asumiendo equitativamente —y sin excusa— las responsabili-
dades del cuidado en torno a las dimensiones material, económica y afectiva (Tronto,
2017). Así, el acto de cuidar, anclado al propósito del sostenimiento de la vida, implica
que la compleja trama de cuidado se construye desde vínculos interdependientes y
multidireccionales que confluyen tanto a nivel productivo como reproductivo (García
y Urbina, 2021).

En particular, el cuidado de personas dependientes se dirige a proteger la subsis-
tencia considerando acciones básicas como comer o bañarse, llegando hasta el sosteni-
miento de vínculos sociales, como la participación ciudadana. Este cuidado se constitu-
ye en la acción de ayuda a una persona que, por razones de dependencia, requiere apo-
yo para su bienestar en la vida cotidiana, implicando un sustrato material (trabajo),
económico (costo) y psicológico (afectos) (Batthyány et al., 2017). Al sostenerse sobre
prácticas repetitivas y cotidianas, compromete a las mujeres a dedicar una gran canti-
dad de tiempo, teniendo dificultades para articular su quehacer con otros trabajos y di-
mensiones de la cotidianeidad. Así, la alta demanda y la multiposición de roles que im-
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plica  su  ejercicio,  intensifica  desigualdades  de  género  para  las  cuidadoras  (Genta,
2021).

En este contexto problemático y de alta demanda para las cuidadoras, el ejercicio
de autocuidado aparece como estrategia relevante para la política pública a nivel glo-
bal, constituyéndose, en el escenario actual Latinoamericano, como un componente
clave del derecho al cuidado, junto a la tarea de cuidar y ser cuidado (Pautassi, 2018).
Desde la contingencia institucional local, en Chile ha sido entendido como una activi-
dad autónoma que realiza —y debe realizar— la cuidadora para proteger su propia
salud y bienestar (Ministerio de Salud, 2013).

Complementariamente,  el  autocuidado puede ser comprendido desde la noción
foucaultiana del cuidado de sí (Foucault, 1982/2014), extendiendo su significado a la de-
manda por la elaboración de un arte de sí. Esta perspectiva permite alejarse de reflexio-
nes binarias que refieren al uso de la noción de autocuidado, ayudando a complejizar
su análisis. En este sentido, Foucault señala que este arte se revela en la ética de ser un
sujeto que se construye en relación, con el propósito de ser feliz y colaborar por una
comunidad mejor (1982/2014). De este modo, el “cuidado de sí” implicaría la acción de
tres componentes relacionales: con uno mismo, con los otros y con el entorno, consti-
tuyéndose en los escenarios de aplicación en una lógica de corresponsabilidad que,
mancomunadamente, se actualiza en la intersubjetividad de cada sujeto (Muñoz, 2012).

No obstante, en cuanto al reconocimiento que se hace de estos aportes, es impor-
tante consignar el debate crítico que, desde una ética feminista del cuidado, diversas
autoras realizan al planteamiento foucaultiano del cuidado de sí  (Dilts, 2011; Myers,
2008). Al respecto, se señala que la propuesta reflexiva del sujeto sobre sí mismo, ter-
minaría siendo un ejercicio individualizante y despolitizador que asimilaría fácilmente
el proyecto ético-político neoliberal conformando subjetividades resilientes y autova-
lentes, desde la promoción de una autogestión centrada en las capacidades individua-
les, dejando poco espacio para los principios de reciprocidad e interdependencia a ni-
vel cultural y comunitario (Allen, 2004). Esto, siguiendo a Verónica Schild (2007), trae
el riesgo de reproducir un sujeto consumidor-ciudadano-empoderado que, a través de
su potencial libertad para elegir, debe responsabilizarse de sí mismo. Reconociendo es-
tos debates, nos quedaremos, al menos para efectos del presente estudio, con la visión
más conciliadora del cuidado de sí de feministas foucaultianas que argumentan que
esta noción no tiene por qué equivaler a nada más que individualismo, ya que ninguna
práctica ética es posible sin la comunicación con otros y su entorno (McLaren, 1997).
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Política pública y corresponsabilidad del cuidado

En Chile, las diversas encuestas del uso del tiempo declaran que, pese al aumento de la
participación  laboral  femenina  en  el  trabajo  remunerado,  no  ha  aumentado  la
participación  en  las  labores  de  cuidados  de  los  hombres  (Hernández  y  Rodríguez,
2022).  La  conciliación  entre  la  vida  laboral  y  familiar,  con  una  organización  de
corresponsabilidad del cuidado, es uno de los principales puntos ciego de las políticas
públicas (Grandón, 2021). Las mujeres cuidadoras asumen los efectos de esta ausencia
de corresponsabilidad, ya que no existe una organización del cuidado que distribuya
de manera justa estas responsabilidades y que reconozcan apoyo en dimensiones clave
como el tiempo, la remuneración o los servicios (Fraser, 2016).

Los estudios sobre políticas públicas de cuidado informal en Chile destacan su
raigambre  neoliberal,  modelo  desde  el  que  se  ha  construido  una  organización  de
cuidados sostenida en una diada intra-hogar compuesta por una persona dependiente
y una mujer cuidadora (Comelín y Leiva, 2018). Esta diada responde a un modelo de
bienestar con apoyo estatal de tipo subsidiario que convive con una oferta privada,
costosa y desregulada; combinación que carece de compatibilidad con las múltiples
necesidades en las prácticas del cuidar (Arriagada, 2021).

Desde  la  economía  feminista  se  han  propuesto  otras  formas  de  provisión  de
bienestar y distribución del cuidado, como la Teoría del diamante, que busca equilibrar
el  autocuidado  y  la  corresponsabilidad  por  cuidar,  involucrando  otros  actores:
miembros  del  hogar  (incluyendo  hombres),  políticas  públicas  de  Estado,
organizaciones  ciudadanas  y  el  mundo privado  (Razavi,  2007).  Las  fronteras  entre
estos  actores  no  son  nítidas  ni  estáticas,  por  ejemplo,  el  papel  del  Estado  es
cualitativamente  diferente,  porque  no  es  sólo  un  proveedor  de  servicios,  sino  un
decisor  significativo  cuando  se  trata  de  los  derechos  sociales.  En  este  modelo,  es
fundamental  identificar  cómo  el  Estado  orienta  y  evalúa  el  acceso  a  cuidados  de
calidad y quién carga con sus costos. La creación, regulación y financiamiento de un
sistema  de  cuidados  con  enfoque  de  derechos  sociales,  permite  incrementar  la
disponibilidad y la calidad de los cuidados y reducir la carga de tiempo que se asigna a
las cuidadoras no remuneradas, junto con mayores oportunidades para su autocuidado
(Pautassi, 2021).

Al  respecto,  es  posible  señalar  que,  en  Chile,  existe  una  invisibilización  del
cuidado informal y autocuidado de la cuidadora de personas dependientes, que incluye
a la política pública. La disputa por visibilizar y poner en valor este trabajo es una
primera batalla que hay que ganar para alcanzar mayor justicia social y de género. Y
para colaborar en este sentido, en este estudio nos preguntamos: ¿Cómo se construye
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discursivamente  la  corresponsabilidad  del  cuidado  y  autocuidado  de  la  cuidadora
informal de personas dependientes en la política pública chilena vigente?

Decisiones metodológicas

En este estudio, de tipo exploratorio-descriptivo (Denzin y Lincoln, 2003), asumimos
una posición  epistemológica  interpretativa  (Creswell,  2013).  Recurrimos  al  método
cualitativo  (Flick,  2004)  circunscrito  a  un  enfoque  de  producción  de  información
documental, comprendiendo al documento como un actor que prescribe relaciones y
formas de interacción (Prior, 2008), orientada desde una perspectiva de la psicología
discursiva pragmática que permite analizar los textos, entendiéndolos como formas de
acción social (Potter y Wetherell, 1987). Así, el discurso se comprende como un grupo
de prácticas lingüísticas que constituyen relaciones sociales (Íñiguez y Antaki, 1994).

Para la selección de los documentos se realizó, durante el año 2022, un muestreo
pragmático (Denzin y Lincoln, 2003), considerando los siguientes criterios: i) texto de
autoría de un organismo estatal abocado al cuidado informal; ii) vigente y publicado
en la página web del Subsistema de Apoyo y Cuidados chileno; y iii) que se dirija par-
ticularmente al/la cuidador/a informal de personas dependientes. Como criterios de
exclusión se consideraron: i) texto de autoría de sector privado; ii) publicado en una
página ajena al Subsistema de Apoyo y Cuidados de Chile; iii) que en su contenido no
refiera /la cuidador/a de personas dependientes; y iv) que su destinatario no sea el/la
cuidador/a.

Este encuadre orientó la búsqueda en la página web del Subsistema de Apoyos y
Cuidados, situándose dentro del Programa denominado Red local de Apoyos y Cuida-
dos perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, seleccionando tres do-
cumentos (Ver Tabla 1).

Nombre Objetivo

Guía de Corresponsabilidad en el Cuidado (Mi-
nisterio de Desarrollo Social y Familia, 2022a)

Entregar contenidos de género y corresponsabilidad dirigidos a equipos técnicos
y cuidadoras de personas con dependencia, sus familias y comunidad.

Ficha educativa N.°1: Aprendiendo a cuidarme 
(Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
(2022b)

Brindar orientaciones sobre autocuidado a cuidadoras de personas en situación 
de dependencia.

Ficha educativa N.°2: ¿Cómo avanzar hacia la 
corresponsabilidad en el cuidado? (Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia, 2022c)

Indicar sugerencias sobre corresponsabilidad a cuidadoras de personas en situa-
ción de dependencia.

Tabla 1. Documentos seleccionados para el estudio
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En  su  conjunto,  estos  documentos  entregan,  a  nivel  nacional,  uno  de  los
lineamientos más importantes para comprender la retórica que prescribe el cuidado y
el autocuidado de la cuidadora informal; constituyéndose en la política orientadora
para cada región del país donde funciona el Subsistema de Apoyo y Cuidados de Chile,
por lo que su análisis permitirá comprender cómo éstos prescriben discursos relativos
a la corresponsabilidad.

Analíticamente recurrimos a la perspectiva de Análisis de Discurso Pragmático
que entiende el discurso como un conjunto de prácticas lingüísticas que actúan en el
presente, promoviendo posiciones de sujeto y relaciones sociales (Potter y Wetherell,
1987). Se utiliza la herramienta de análisis denominada repertorios interpretativos, en-
tendida como unidades lingüísticas que construyen versiones de acontecimientos so-
ciales mediante recursos retóricos (Wetherell y Potter, 1996). El procedimiento con-
templa, en primer lugar, lecturas sucesivas para simplificar el corpus textual mediante
la selección de categorizaciones ligadas al objetivo propuesto. En segundo lugar, se
examinan estas categorizaciones y sus contextos en el documento, asignando nombres
con el fin de identificar los repertorios interpretativos emergentes (Potter y Wetherell,
1987). En tercer lugar, cada repertorio es analizado a través de la identificación de sus
recursos de factualización, es decir, de las estrategias lingüísticas específicas que se
utilizan para hacer que algo aparezca como un hecho incuestionable, destacándose:
descripción factual, acreditación de categorías, discurso epocal y modalización (Potter,
1998).

Los  repertorios  interpretativos  resultantes  son tres:  1)  La  naturalización  de  la
sobrecarga  de  la  cuidadora  y  su  autogestión,  analizado  a  través  de  la  descripción
factual, entendida como el reconocimiento de mecanismos retóricos que propician un
hecho  social  determinado;  2)  La  familia  biparental  como responsable  principal  del
cuidado  informal,  analizado  a  través  de  la  acreditación  de  categorías,  comprendida
como  la  intención  del  discurso  para  habilitar  el  pertenecer  a  una  determinada
condición a fin de reforzar una versión, y el discurso epocal, referido a la construcción
de  alternativas  que  se  fundamentan  entre  un  pasado  y  un  presente;  y  3)  El  rol
subsidiario  del  Estado  en  el  cuidado  informal,  analizado  desde  los  recursos  de
acreditación de categorías  (ya descrito)  y de  modalización,  que busca modificar una
afirmación  que  se  utiliza  para  reforzarla  o  debilitarla (Hozven  y  Sisto,  2021).  A
continuación, describimos los repertorios reconstruidos con mayor profundidad:
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Naturalización de la sobrecarga de la cuidadora 
informal y su autogestión

Este primer repertorio interpretativo es identificado en todos los documentos, pero se
focalizará en dos descripciones factuales: la sobrecarga de la cuidadora y su autogestión.

Como primera descripción factual, el discurso reconoce que una de las principales
problemáticas del cuidar está en lo que denomina síndrome de “sobrecarga del cuida-
dor” (sic2, p. 41), entendiéndolo como algo esperable y normalizado (Ver Figura 1).

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022a, p. 41.

Figura 1. Extracto de Guía de responsabilidad en el cuidado 

La frase presente en el título “es normal sentirse  agotado/a” intenta naturalizar
una sobrecarga que, además, es definida como aquellos efectos negativos que están cir-
cunscritos a dimensiones físicas y psicológicas del bienestar, dando a entender que
sancionar este estrés es una práctica que se debe evitar. Si bien se considera la dimen-
sión social, cuando se refiere al aislamiento y la pérdida de vínculos, el discurso invisi-
biliza otras dimensiones sociales como la pérdida de estatus social, la disminución de
ingresos autónomos, daños previsionales futuros, entre otros aspectos generizados.

Como segunda descripción factual el discurso coloca la resolución de la sobrecar-
ga de cuidado en manos de la autogestión de la mujer, dejando pendiente el compro-

2 La guía comienza con un capítulo denominado “¿qué es el enfoque de género?” que releva la importancia de la
igualdad de género en las actividades de cuidado. Sin embargo, se refieren únicamente al sexo masculino para ha-
cer referencia al síndrome de quien cuida.
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miso de corresponsabilidad que asume el documento desde su título. En las Figuras 2 y
3 ilustramos un fragmento que describe tareas autogestionadas.

Fuente:  Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  Familia,
2022b, p. 2.

Fuente:  Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  Familia,
2022b, p. 2.

Figura 2. Extracto de Ficha N.°1 
Aprendiendo a cuidarme

Figura 3. Extracto de Ficha N.°1 
Aprendiendo a cuidarme

Las  recomendaciones  identificadas  en  el  discurso  utilizan  verbos  en  mandato
como “haga”, “busque” o “evite” que hablan a la cuidadora exclusivamente, buscando
que autogestione recursos para (auto)cuidar su salud física y psicológica, sin aludir a
redes públicas ni privadas para satisfacer lo que parece un listado de necesidades, más
que derechos a proteger. Esta autogestión del autocuidado se construye discursiva-
mente como una decisión autónoma y descontextualizada de categorías transversales
al cuidado como la clase, el género, la raza, entre otros. Esto, a nuestro juicio, desdibu-
ja la imagen de un autocuidado enmarcado en una corresponsabilidad que redistribuya
más justamente el cuidar.

Ambas descripciones factuales en conjunto, y siguiendo la noción de cuidado de sí
(Foucault, 1982/2014), limitan la noción de autocuidado a solo una de sus dimensiones,
referida a la “relación consigo mismo”. Esta autogestión del autocuidado sostenida con
los propios recursos de las cuidadoras evoca al sujeto neoliberal  consumidor-ciuda-
dano-empoderado, construyendo un discurso de responsabilización individual para in-
vertir en sí mismo, administrando activos personales para aumentar la calidad del cui-
dado prestado (Schild, 2007).

Esta construcción de cuidadora como sujeto neoliberal implica que debe gober-
narse a sí misma gestionando sus propios riesgos en un marco de constante autorregu-
lación, alejándose de la corresponsabilidad social. Esta cuidadora autorregulada se en-
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marca en una política pública que se focaliza en mujeres que pertenecen a hogares del
estrato de calificación socioeconómica más bajo declarado en el Registro Social de Ho-
gares chileno, por lo que la autorregulación se hace más compleja.

La familia biparental como responsable principal del 
cuidado informal

Este repertorio interpretativo se presenta con fuerza y autoridad en los documentos.
Mediante el uso de los recursos retóricos denominados acreditación de categorías y dis-
curso epocalista, se obtienen dos resultados relevantes referidos al mandato dirigido a
la mujer para implicar a la familia en el cuidado y sostener una figura de familia cuida-
dora de tipo biparental y heteronormada.

En primer lugar,  el  discurso mediante el recurso de acreditación de categorías
sitúa a la mujer cuidadora en la condición de gestora ideal de los recursos familiares. A
continuación, un fragmento ilustrador (Ver Figura 4).

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022c, p. 2.

Figura 4. Extracto de Ficha N°2 ¿Cómo avanzar hacia la corresponsabilidad en el cuidado

Este mandato sitúa a la familia como una figura central de la organización del cui-
dado en reemplazo de la cuidadora individual. Por un lado, se dan indicaciones que se
basan en la consigna de que “la familia está para ayudar”, por lo tanto, la mujer cuida-
dora debe ser competente en la tarea de involucrar a familiares en el cuidado. Solo
cuando la familia es insuficiente, el discurso insta a buscar colaboración en la comuni-
dad representada por el sujeto “vecino”, visto como un recurso afuerino e instrumental
para ampliar la red de apoyo. A lo largo de los documentos se menciona en algunas
ocasiones la relevancia de actores comunitarios en la trama de corresponsabilidad del
cuidado, pero su presencia en el discurso es baja comparada con el actor familiar, invi-
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sibilizando las variadas instancias de co-cuidado que alberga el territorio, y que han
sido evidentes en los actuales tiempos de crisis.

Por otro lado, la tarea de gestionar una red de apoyo familiar construye una figu-
ra de cuidadora que debe encargarse de “enseñar lo que sabe hacer a otras personas”,
adjudicándole un rol de entrenadora de competencias del cuidar. Este discurso evoca
nuevamente  el  imaginario  del  sujeto  neoliberal  consumidor-ciudadano-empoderado,
construyendo un cuidado individualista en donde cada cuidadora autogestione sus re-
cursos familiares, con el fin de proveer un cuidado de la mayor calidad y al menor cos-
to posible.

En segundo lugar, el discurso epocalista, como recurso discursivo, intenta transi-
tar desde “la cuidadora” como centro de la organización del cuidado hacia “la familia”,
pero con foco exclusivo en la diada “madre y padre”. Así se evidencia en el siguiente
fragmento que invita a identificar cómo se distribuye, entre ellos, el trabajo de cuidado
(Ver Figura 5).

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022a, p. 34.

Figura 5. Extracto de Guía de corresponsabilidad en el cuidado

El texto presenta en su párrafo introductorio la frase “vamos a comenzar a redis-
tribuir las cargas”, ubicando un cambio epocal en la figura central de cuidado, pasando
de la mujer a la diada parental como únicos actores relevados. El discurso promueve
que las tareas de cuidado dejen de estar únicamente centradas en la madre, para ser
compartidas con el padre, siendo un primer esfuerzo por abordar la corresponsabilidad
familiar y en miras de minimizar el síndrome de sobrecarga de la cuidadora. Pero esta
emergente categorización de cuidadores en dupla biparental heteronormada con hijos,
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invisibiliza, por un lado, otras conformaciones de familia y hogar; y, por otro lado,
también margina a otras personas que habitualmente emergen como cuidadoras de re-
levo como hijas/os o abuelas/os.

Asimismo, el discurso da por sentado la factibilidad de negociación entre la pareja
para redistribuir tareas de cuidado, invisibilizando contextos de desigualdad de género
que complejizan la negociación. Si bien la guía en sus primeras páginas deja espacio
para el abordaje de igualdad de género, observamos que en el discurso se invisibiliza
las posibles desigualdades estructurales de género que transversalizan las dinámicas de
arreglo y ajuste familiar, produciendo una inconsistencia factible de corregir.  Cabe
destacar que el discurso de redistribución del cuidado se circunscribe al espacio fami-
liar y privado, sin hacer alusión a una redistribución en el espacio público no familiar,
donde probablemente también se sostienen las complejidades para negociar debido a
las desigualdades de género.

Ambos recursos discursivos, tanto la acreditación de categorías como el discurso
epocalista, considerando el marco de regímenes de bienestar en clave de cuidado (Sa-
raceno y Keck, 2008), marcan una clara organización social de bienestar familiarista
por defecto.

El rol subsidiario del estado en el cuidado informal

En el caso de este repertorio interpretativo analizado mediante los recursos de acredi-
tación de categorías y modalización, lo primero que llama nuestra atención es que la
definición de corresponsabilidad del cuidado deja, en un primer momento, al margen
otros actores posibles, no mencionándolos. Esto es ilustrado en la siguiente cita (Ver
Figura 6).

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022a, p. 29

Figura 6. Extracto de Guía de corresponsabilidad en el cuidado.
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El actor acreditado para participar en la acción de corresponsabilidad citado en la
definición es exclusivamente el hogar de tipo familiar. No se hace alusión a otros acto-
res como el Estado, el sector privado o la comunidad.

Lo segundo que llama nuestra atención, y utilizando el recurso de modelización
del discurso, es que esta definición de corresponsabilidad debilita la consideración de
variados actores en la trama, pero, en un segundo momento del discurso, si se consig-
na al Estado en un rol de apoyo subsidiario, solo destinado a familias que no cuenten
con propios recursos, propiciando una inconsistencia discursiva. Esto se aprecia en es-
tos fragmentos comparados (Ver Figura 7 y 8).

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
2022a, p. 29

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
2022a, p. 55

Figura 7. Extracto Guía de corresponsabili-
dad en el cuidado

Figura 8. Extracto Guía de corresponsabili-
dad en el cuidado

El primer discurso ilustrado es categórico en señalar que el hombre no sólo debe
“ayudar”, ya que esto es insuficiente, sino que debe ser parte activa e igualitaria de la
corresponsabilidad de cuidado, involucrando a la figura masculina exclusivamente en
su rol de padre de familia, marginando otros roles como empleador o agente de servi-
cio público. Llama la atención está marcada prescripción de corresponsabilidad dada al
padre que no se extiende a otros actores posibles, enquistando el cuidado al mundo
privado familiar. Es así como, en el segundo párrafo ilustrado se señala que, en algu-
nas situaciones de mayor vulnerabilidad,  la  corresponsabilidad del  cuidado debería
salir del hogar familiar, para acudir, en lógica clientelar estatal (Schild, 2007), a servi-
cios otorgados por el Estado, en los que, por cierto, se invisibilizan otros tejidos de
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apoyos posibles de apalancar como los recursos en contextos comunitarios, ciudada-
nos y/o privados.

Al subrayar este recurso discursivo respecto a la categorización del Estado como
parte subsidiaria de la trama de cuidado, no nos referimos a sancionar la lógica de apo-
yo en el cuidar, sino a poner en cuestión que el texto promociona en el hombre-fami-
liar la corresponsabilidad de cuidar (superando el nivel de apoyo), pero no exige la
misma lógica a otros actores de la organización social, como el Estado.

Esta modelización vuelve a presentar inconsistencia cuando avanzado en el dis-
curso, se consigna a la práctica de cuidado como un derecho social, lo que aparece in-
compatible con el Estado subsidiario neoliberal imperante. En términos conceptuales
un derecho social promueve condiciones de vida digna en un marco de justicia e igual-
dad, poniendo al servicio del bien común los recursos dispuestos por el Estado (Serey y
Giaconi, 2021), posición opuesta a la lógica de focalización de recursos en población
acreditada de riesgo propia del sistema subsidiario.

Integrando los resultados obtenidos tanto del recurso de categorización como de
modelización, y siguiendo a Schild (2000; 2007), pareciera que, la política pública de
cuidado, comandada por un Estado subsidiario, continúa produciendo una ciudadanía
de mercado que recibe asistencia social solo en un grupo menor de personas, y apo-
yándose en los recursos de las mujeres cuidadoras y sus familias, a través de su auto-
formación y empoderamiento.

Conclusiones

El artículo se propone aportar a la comprensión acerca de cómo se construye discursi-
vamente la corresponsabilidad del cuidado y autocuidado de la cuidadora informal de
personas dependientes en la política pública chilena. Para ello hemos compartido un
análisis del tipo  discurso pragmático de documentos de política pública, los que, sin
duda, son esfuerzos parciales que requieren ser complementados con otras estrategias
investigativas. Por ello, este estudio es significado como una primera fase de trabajo
que se hace cargo de una parte de la política de cuidados. Esta dificultad es aún mayor
cuando se trata de una política relativamente nueva en Chile, que ofrece reciente ma-
terial para el análisis.

Podemos concluir que los resultados obtenidos permiten identificar una construc-
ción de discurso de la política pública chilena sobre cuidado informal de personas de-
pendientes y autocuidado de la cuidadora, que se sostiene en tres dimensiones situadas
en lógica de andamio, que van de lo individual a lo colectivo y de lo privado a lo públi -
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co. Los repertorios interpretativos identificados comienzan con un marcado discurso
sobre una mujer cuidadora sobrecargada que autogestiona su autocuidado con escaso
apoyo externo, para luego ver emerger una familia biparental que, gestionada y capa-
citada por la mujer cuidadora, debe transitar hacia el centro de la corresponsabilidad
del cuidado, identificándose como la principal figura en esta organización social. Final-
mente, propone una figura de Estado subsidiario que apoya a esta emprendedora del
cuidado y a su familia cuando no hay recursos autónomos suficientes. Este andamiaje
se sostiene en los hombros de las mujeres cuidadoras informales, manteniendo lógicas
de invisibilización y desvalorización de su trabajo.

Este discurso da cuenta de una política de cuidados que en Chile está caminando
desde un lugar con énfasis liberal hacia otro que intenta aproximarse a un énfasis so-
cial. Así, se transita desde el reconocimiento de la diada cuidadora/a-persona depen-
diente como el agente clave de la política hacia el reconocimiento de la familia como
un agente ordenador de las prácticas del cuidado informal. Asimismo, se aprecia un
tránsito en la misma dirección cuando se deja de subrayar las necesidades de cuidar
para adscribirse a un discurso ligado al cuidado como un derecho social. En este senti -
do, observamos que aún falta consistencia en el discurso para asumir la categoría so-
cial en el derecho al cuidado, pero, sin duda, es un significativo avance en las políticas
públicas, al menos de tipo discursivo.

Nuestros análisis coinciden con la literatura internacional al señalar el lento reco-
rrido que se produce desde la diada del cuidado liberal hacia la corresponsabilidad
dada en contextos familiares. Algunas investigaciones indican que la ruta de transfor-
mación no debiera finalizar en la figura familiar, más aún si se sustenta en un imagina-
rio de familia conservadora. El desafío es superar los límites familiares y privados para
alcanzar espacios colectivos y públicos,  en donde la noción de Estado social,  como
aquel actor capaz de garantizar el derecho al cuidado y asumir la organización de la
corresponsabilidad, sigue siendo una pista pertinente, pero aún aspiracional para el
caso chileno analizado.

Al  respecto,  cabría  considerar  la  perspectiva  denominada  “cuidadanía”,  la  que
concibe a ciudadanos y ciudadanas como cuidadores y receptores de cuidados a la vez,
al margen de su género, edad o raza (Leiva-Gómez, 2017). Se releva el rol del Estado
como el actor garante del cumplimiento de los derechos asociados al cuidar, debido a
que se entiende que esta práctica emerge de un sistema de relaciones interdependien-
tes que consignan el principio de situar el “cuidado en el centro”. Es así como, desde la
cuidadanía está la posibilidad de que repensemos los derechos ligados al cuidar, al ser
cuidado, al autocuidado e incluso al negarse a cuidar, porque entendido como derecho,
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éste debe darse bajo condiciones dignas y autodeterminadas para todos los partícipes
de la relación (Pautassi, 2018).

Por último, podemos indicar que los tres repertorios interpretativos emergentes
del análisis permitirían identificar factores claves a considerar para transformar, con
fines de mejora, la política pública de cuidados vigente. Desde esta perspectiva, sería
favorable una política que permita acercarse a una organización del cuidado que no se
sostenga en un cuidatoriado, sino más bien, en una cuidadanía, lo que necesariamente
contempla la consideración de factores estructurales de desigualdad social. Este tránsi-
to no solo requiere políticas públicas ligadas a servicios, transferencias económicas y
de tiempo, sino que, siguiendo a Karina Batthyány (2021), también requiere de dos po-
líticas estratégicas adicionales: la de protección de las cuidadoras y la de transforma-
ción cultural del cuidado a nivel de sociedad, que incluya más presencia del actor polí -
tico o comunitario (Reyes y Olivares, 2020).

En este potencial transformador la categoría de corresponsabilidad social del cui-
dado y el autocuidado de la cuidadora informal deben ser consideradas desde el diseño
hasta la evaluación de las políticas públicas, para con ello brindar mayores oportunida-
des para que todas las personas, no solo las mujeres, puedan contar con tiempo, recur-
sos y apoyos suficientes en la práctica de cuidar(nos). En este sentido, la alerta que im-
pone la crítica feminista a la implementación de políticas públicas, alejadas de espacios
de participación y deliberación social, imprime a este desafío una paradoja difícil de
abordar cuando se pretende construir una práctica social del cuidado contrahegemóni-
ca que se sustenta sobre un modelo de sociedad que sigue siendo neoliberal y patriar-
cal. El modelo de Estado subsidiario imperante en Chile se constituye en una barrera
difícil de superar por lo que, sin duda, los resultados de este estudio también pueden
ser leídos prospectivamente como una pequeña, pero constructiva crítica sobre las rea-
les  posibilidades  que  tenemos  de asumir  un discurso sobre  corresponsabilidades  e
ideales sobre nuestros derechos de cuidado, cuando el discurso de la política pública
sigue navegando bajo el inmenso océano de la precariedad y la desigualdad social.
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