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Resumen del proyecto

A partir de la creación del Sistema de Cuidados en 2015, la oferta de servicios de cuidado dirigida a infancias se amplía en todo el país en forma planificada y sistemática. Los

impactos de esta expansión no se limitan a una mayor participación de los niños y niñas en centros de cuidado, sino que se extienden a los hogares y a las mujeres, que dedican

gran parte de su tiempo al cuidado no remunerado.

Este proyecto se propone responder dos preguntas de investigación. Primero, ¿cómo han cambiado las estrategias de cuidado de los hogares con niños de 0 a 2 años en el

interior del país entre 2014 y 2018? Segundo, ¿cómo han impactado los cambios en las estrategias de cuidado en la inserción laboral de las madres de niñas y niños de 0 a 2 años

en esa región? Para esto, se adopta una metodología mixta, que combina un abordaje cuantitativo y georreferenciado, con un abordaje cualitativo de estudios de caso.

Se encuentra que la expansión del Sistema de Cuidados en el interior del país tiene múltiples impactos en los hogares y en la vida cotidiana de las mujeres, algo de especial

importancia en localidades pequeñas. Las estrategias de cuidado se han transformado en el período, transitando de estrategias maternalistas a estrategias más

corresponsables entre géneros y actores sociales. Por su parte, las mujeres madres con hijos/as de entre 0 y 2 años aumentan su participación laboral, incluso cuando la

totalidad de las mujeres no. Esto es resultado de una ecuación compleja. Incluso cuando la cobertura horaria de los centros de cuidado es baja, su presencia en las localidades

favorece la transformación de normas sociales de género, impacta en la organización intrafamiliar, y es generadora de empleo en zonas con pocas oportunidades laborales

para las mujeres.

Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Primera Infancia y Cuidados

Palabras clave: estrategias de cuidado / inserción laboral femenina / servicios públicos de cuidado /

Introducción

A partir de la creación del Sistema de Cuidados en 2015, la oferta de servicios de cuidado se amplió en todo el país en forma planificada y sistemática. El Ministerio de Desarrollo

Social llevó adelante estudios concretos y georreferenciados (MIDES, 2015; Dematosi y Botto, 2015), triangulando distintas fuentes de datos de manera de identificar poblaciones

antes no cubiertas por estos servicios y planificar la expansión en función de las necesidades de los hogares. De esta manera, la oferta de servicios de cuidado para niñas y

niños pequeños varió en forma relevante en los últimos años, expandiendo la cobertura pública de 33% a 52% entre 2015 y 2020 (Sistema Nacional de Cuidados, 2020). En

consecuencia, es previsible que también hayan cambiado las necesidades insatisfechas de los hogares en términos de cuidado, así como las decisiones que estos toman y los

recursos que movilizan para organizarlos. 

A raíz de lo anterior, este trabajo se plantea estudiar la expansión de los servicios de cuidado en el interior del país y las implicancias para los hogares en esa región, por dos

motivos principales. Por un lado, porque existen pocos antecedentes que estudien cuestiones de cuidado específicamente para esta región. Por otro lado, porque las tasas de

actividad de las mujeres en el interior del país, especialmente en las localidades más pequeñas, son significativamente más bajas que en el resto del país, mientras que las

brechas entre mujeres de distintos quintiles de ingreso en la inserción laboral son sistemáticamente más altas (CIEDUR, 2017). Es destacable que a lo largo del análisis se busca

superar la simplicidad de la dicotomía Montevideo/Interior, reemplazándola por un análisis más sensible a las realidades heterogéneas de los departamentos externos a la

capital. 

En este marco, el trabajo busca responder dos preguntas de investigación. En primer lugar, se indaga sobre cómo han cambiado las estrategias de cuidado de los hogares con

niños de 0 a 2 años en el interior del país entre 2014 y 2018. El período de análisis seleccionado responde, por una parte, a que durante este ocurre una ampliación significativa

de la oferta pública de cuidados para niños y niñas de las edades mencionadas. Por otra parte, 2014 y 2018 son los dos puntos de relevamiento de las dos primeras cohortes de

la Encuesta Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS), fuente de información clave para el trabajo. En segunda instancia, el trabajo también pretende profundizar en los

potenciales impactos de los cambios en las estrategias de cuidado de los hogares con niños entre 0 y 2 años del interior del país, sobre la inserción laboral de las madres de

esos niños. 

De manera de responder estas preguntas, logrando dar cuenta de la complejidad y el dinamismo de los fenómenos analizados, es necesario acudir a un abanico amplio de

fuentes de datos que permitan, por un lado, reconstruir el proceso de expansión de la oferta de servicios de cuidado en todo el país y, por otro, obtener información a nivel de

localidad que permita desarrollar análisis novedosos, con perspectiva de desarrollo local. En este sentido, se adopta una metodología de métodos mixtos, que combina análisis

cuantitativos de diferentes fuentes, con estudios de caso de corte cualitativo. Particularmente, se toman tres casos de estudio donde se profundiza en los efectos de la apertura

de nuevos centros sobre las madres de las y los niños que acuden a los mismos. 

A través de estos mecanismos, se observa si la expansión de servicios públicos de cuidado y la aplicación de modelos de cuidado socialmente corresponsables generaron

cambios en el comportamiento de las mujeres en términos laborales, rompiendo con esquemas tradicionalistas de división sexual del trabajo fuertemente arraigados en muchos

puntos del territorio. Así, se señala la importancia de profundizar en la relevancia que una mayor corresponsabilidad social y de género en los cuidados tiene para la inserción

laboral, educativa y otras formas de participación social de las mujeres con hijos pequeños.

Metodología/diseño del estudio

Esta investigación se propone estudiar los cambios en las estrategias de cuidado en el interior del país, durante un período particular en el que la oferta de servicios de cuidado

varió significativamente. En esta línea, la hipótesis principal que guía el trabajo es que las estrategias de cuidado de los hogares con niños de 0 a 2 años en el interior del país

han tendido a orientarse en mayor medida hacia arreglos de cuidado institucionales entre 2014 y 2018, a partir de la expansión de los servicios públicos de cuidado. En paralelo,

es también un objetivo clave estudiar los impactos de esos cambios sobre la inserción laboral de las madres de los niños. 

En ese sentido, el trabajo busca responder dos preguntas de investigación: 

? ¿Cómo han cambiado las estrategias de cuidado de los hogares con niños de 0 a 2 años en el interior del país entre 2014 y 2018? 

? ¿Cómo han impactado los cambios en las estrategias de cuidado en la inserción laboral de las madres de niñas y niños de 0 a 2 años en el interior del país? 

De manera de responder estas preguntas, logrando dar cuenta de la complejidad y el dinamismo de los fenómenos analizados, es necesario acudir a un abanico amplio de

fuentes de datos que permitan, por un lado, reconstruir el proceso de expansión de la oferta de servicios de cuidado en todo el país y, por otro, obtener información a nivel de

localidad que permita desarrollar análisis novedosos, con perspectiva de desarrollo local. 

En este sentido, se adopta una metodología de métodos mixtos, que combina análisis cuantitativos de diferentes fuentes, con estudios de caso de corte cualitativo. El trabajo se

organiza en las cuatro etapas reflejadas a continuación.
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3.1 Análisis de la expansión de la oferta de cuidados entre 2014 y 2018 

La primera etapa de análisis profundiza en los cambios en la oferta de cuidados en el interior del país entre 2014 y 2018. Por un lado, se realiza una descripción de la ampliación

de la oferta a partir de revisión documental y entrevistas a actores centrales de la política de cuidados. Por otra parte, se lleva adelante un análisis cuantitativo del cambio en

la oferta pública de cuidados para niños y niñas entre 0 y 2 años, en base a registros administrativos8 y datos abiertos de INAU, desagregando la información a nivel de

departamento y de localidad. 

Se consideran, para esto, indicadores como el cambio en la matrícula agregada a nivel de localidad y departamento en el período estudiado, así como el cambio en la cobertura

de la oferta pública de cuidados, calculada como el cociente entre los cupos disponibles para centros de cuidado y la demanda potencial para el servicio. Por su parte, la

demanda potencial es calculada en base a las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública, tomando en cuenta los nacimientos por año según departamento de residencia

de la madre. 

3.2 Análisis de los cambios en las estrategias de cuidado desplegadas por los hogares. 

En segundo lugar, se exponen los hallazgos relativos a cambios en las estrategias de cuidado de los hogares para el agregado del interior del país, analizados en base a la

Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (ENDIS), en su primera ola de las cohortes 2013/4 y 2018. 

La ENDIS es una encuesta panel aplicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que brinda información sobre niños y niñas en Uruguay, comenzando una primera etapa

de relevamiento cuando estos tienen entre 0 y 3 años. Al momento, se han relevado dos cohortes: una primera en 2013/4 y otra en 2018.9 Además de los datos relevados

estrictamente sobre las niñas y niños, la ENDIS incluye varios módulos que son aplicados a la persona que brinda la información, que también siguen una lógica de panel, así

como preguntas sobre el hogar y la familia. En este sentido, esta fuente de datos permite construir algunos indicadores sobre la organización del cuidado al interior de los

hogares. Vale destacar que esta encuesta no tiene representatividad a nivel de localidad ni departamento, por lo que los análisis realizados solamente dan cuenta del clivaje

Montevideo/Interior.10 

En base a esta fuente de datos, se construye una tipología de estrategias de cuidado basada en un análisis de conglomerados utilizando la metodología de kmedias11. Los

conglomerados se construyen tomando en cuenta la distribución de los cuidados de los niños y niñas entre 0 y 2 años entre distintos actores familiares, institucionales y

comunitarios, en términos de horas semanales. Los actores cuidadores considerados son: madre, padre, familia extendida (abuela/os y otros familiares), trabajador/a

doméstico/a, centro educativo o de cuidados, y otros miembros de la comunidad (vecinos/as y otros no parientes). En este sentido, se considera el porcentaje del tiempo total de

cuidado del niño que cada actor dedica dentro de cada hogar, y se agrupan los hogares cuya organización del cuidado es similar mediante la técnica de conglomerados

mencionada. 

A partir de este análisis, se obtienen seis categorías de estrategias de cuidados, resumidas en la Tabla 2 de la sección de resultados: familista corresponsable; familista

maternalista; familista, con apoyo de la familia extendida; familista, con apoyo de la comunidad; familista, con apoyo de trabajo doméstico, y mixta (familia + institución). Se

pone especial énfasis en comparar las estrategias de cuidados que tienen más peso en 2014 y 2018, de manera de testear las hipótesis del trabajo. Además de comparar la

distribución de estrategias entre Montevideo y el Interior entre ambos años, también se profundiza en los cambios experimentados en el interior del país según tercil de ingreso

del hogar y edad del niño/a. 

3.3 Cuidados e inserción laboral femenina 

La segunda etapa de análisis también implica un abordaje cuantitativo, y busca poner el foco en los cambios en la inserción laboral que han experimentado las madres con

hijos/as entre 0 y 2 años en el interior del país, en el período estudiado. La principal fuente de información para esta etapa es la Encuesta Continua de Hogares, por contar con

representatividad a nivel de departamento. Sumado al análisis descriptivo, se busca trazar algunas relaciones primarias entre la inserción laboral de las madres, las

estrategias de cuidados de los hogares y la ampliación de la oferta pública en el territorio. Para esto, existen severas limitaciones de las fuentes de datos disponibles, que son

explicadas en detalle a lo largo de la sección 6.2, y que básicamente giran alrededor de la poca capacidad de desagregación de las encuestas realizadas a nivel nacional, las

cuales no permiten una buena triangulación con los registros administrativos que dan cuenta de los cambios a nivel de localidad. En este sentido, aunque se presentan algunas

correlaciones a nivel departamental para trazar primeras pinceladas, se complementa y complejiza el análisis a través de los estudios de caso propuestos en la tercera etapa

de la estrategia metodológica. 

3.4 Estudios de caso en tres localidades del interior del país 

De manera de profundizar en las preguntas de investigación propuestas, se llevaron adelante tres estudios de caso, a nivel de tres centros de cuidado en diferentes localidades,

para los cuales se relevó información a través de entrevistas en profundidad a informantes calificados/as. 

La selección de los casos se basó en algunos criterios técnicos preestablecidos que buscaban asegurar cierta heterogeneidad en el relevamiento. Por ejemplo, se consideraron

indicadores cuantitativos como las variaciones en la tasa de actividad femenina a nivel de departamento y el cambio en la cobertura de los centros de cuidado a nivel de

localidad. Asimismo, se buscó que el tamaño de las localidades fuera variado, y se puso el foco en diferentes modalidades de cuidado. Por último, de manera de contar con la

posibilidad de establecer conexiones entre esta sección y las anteriores, solamente se consideraron departamentos que fueran incluidos en el relevamiento de ambas cohortes

de la ENDIS. 

En esta línea, los casos seleccionados son los siguientes: 

- CAIF Las Palmitas, Palmitas, Soriano, fundado en 2015. 

- Centro SIEMPRE “Los Indiecitos”, Colonia del Sacramento, Colonia, fundado en 2017. 

- Casa Comunitaria de Cuidados “Pasitos”, Cufré, Colonia, fundada en 2019.

A través de la realización de entrevistas con actores centrales de la política de cuidados, actores coordinadores a nivel regional, y actores locales (operadores de políticas

nacionales y equipos coordinadores y técnicos de los centros de cuidado), se indaga sobre los mecanismos a través de los que la presencia de estos nuevos centros de cuidado

ha impactado en las estrategias de cuidado de los hogares y la inserción laboral de las madres de los niños y niñas, entre otros aspectos. 

Resultados, análisis y discusión

Como se ha reseñado en la sección de antecedentes, algunos estudios ex-ante (Araya et al., 2011, Tenenbaum, 2011) y ex-post (Vairo, 2014; Failache, Katzkowicz y Querejeta, 2018)

vinculados a la implementación y expansión del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) evidencian el potencial efecto positivo de la expansión de la oferta de servicios

públicos de cuidado sobre la participación laboral de las mujeres con hijas/os pequeños en nuestro país. 

El análisis cuantitativo llevado adelante en la sección 6 muestra, en primer lugar, que la inserción laboral de las madres con hijos entre 0 y 2 años aumentó en el período

estudiado, incluso en el marco de una tendencia contraria para el total de la población en edad de trabajar. Esta tendencia no es homogénea en todos los departamentos, pero
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resulta algo más fuerte en el interior urbano que en otras regiones del país, incluida la capital. Asimismo, se observa que la tendencia positiva se mantiene más allá de la edad

del niño/a (0, 1 o 2 años). 

Más allá de estos aspectos, como ha sido especificado, las limitaciones en los datos cuantitativos no permiten trazar relaciones claras entre la variación en la inserción laboral

de las madres, y otros aspectos como los cambios en las estrategias de cuidado en los hogares, y la ampliación de la oferta pública de cuidados a nivel de departamento o

localidad. Es posible, sí, obtener algunas primeras pistas. Por ejemplo, los hogares con estrategias de cuidado mixtas (con alta participación de un centro de cuidados en las

horas totales de cuidado del niño) se relacionan positivamente con la inserción laboral de las madres; por el contrario, los hogares con estrategias familistas (maternalistas y

corresponsables) registran guarismos menores de inserción entre estas. 

Por otra parte, el análisis cuantitativo que conecta el cambio en la cobertura de la oferta pública de cuidados y la inserción de las madres en el mercado laboral es también

limitado. A nivel departamental, se observa que la cobertura aumenta significativamente en todo el interior; sin embargo, las tendencias de la inserción laboral femenina varían

en intensidad, e incluso en dirección para algunos departamentos. 

En este marco, el relevamiento cualitativo permite añadir algunas capas de complejidad al análisis. En primer lugar, vale destacar que se ha encontrado que las hipótesis

sostenidas al respecto son algo diferentes cuando son propuestas por actores de la política pública del nivel nacional, que cuando las postulan actores implementadores a nivel

local. 

Desde los actores entrevistados que trabajan a nivel nacional, se hace una distinción clara entre los efectos que puede tener la ampliación de la oferta de cuidados en el

territorio en función del perfil y la modalidad de los proyectos. En este sentido, se hace énfasis en que las innovaciones del Sistema de Cuidados (como los centros SIEMPRE o las

CCC) tienen un claro impacto positivo en promover la inserción laboral femenina. Por otra parte, se puntualiza que, por la baja incidencia de las modalidades innovadoras en el

total de la oferta del SNIC, posiblemente “no muevan la aguja” en los indicadores globales de inserción laboral femenina. 

Así, la creación de nuevos centros, y en especial de formatos adaptables a las necesidades familiares, parecería reforzar las oportunidades laborales de las mujeres, tanto de

las madres de las y los niños que pasan a tener más disponibilidad horaria, como de las cuidadoras que son generalmente mujeres que ingresan al mercado laboral o mejoran

su condición de trabajadoras. Por esta línea, uno de los representantes de UCC plantea: 

“Tampoco es que nosotros tengamos posibilidad de resolver la problemática laboral de las mujeres, pero lo que muchas veces pasa es que nos plantean ‘che mirá me está por

salir esta oferta’ entonces nosotros rápidamente articulamos con los centros de primera infancia, pero no necesariamente después se concreta la oferta laboral. Cuando ha

dependido de nosotros eso ha sucedido”. 

Por esta línea, uno de los aspectos que se destacan en las entrevistas es que la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios de cuidados abre la posibilidad de contar

con un espectro de respuestas a brindar desde el Estado, que posibilitan la búsqueda de soluciones en función de las necesidades de las familias. Es así que se destaca: 

“Lo súper novedoso del SNIC es no ser un único esquema y que las familias se adapten, sino que nosotros quienes trabajamos a nivel territorial, frente a determinadas

demandas para dar respuesta cuentes con distintas herramientas, por eso me cuesta mucho poder priorizar una (…) Es la posibilidad de tener distintas estrategias que se

adecuaran a las necesidades de cada uno de los lugares”. 

Por el contrario, se considera que las modalidades tradicionales de CAIF, donde se ha focalizado la mayor parte de la expansión, no necesariamente tendrán este tipo de

efectos, debido a que el rango horario en el que se trabaja es acotado (muy especialmente para niños y niñas menores de 24 meses) y no necesariamente es compatible con los

horarios de trabajo de las personas. 

No obstante, esta distinción, marcada de manera contundente desde el nivel nacional, se relativiza al bajar a pequeños territorios y localidades en el interior del país. Como se

describe en las secciones anteriores, la llegada a pequeñas localidades de centros de cuidado que brindan servicios de alta calidad, y que se consolidan como actores

relevantes en el entramado local, genera transformaciones que no necesariamente responden al corto plazo. Es decir, no se trata de un cambio automático en el que el tiempo

de cuidados que brinda el centro pasa a reemplazar y liberar el tiempo de las mujeres madres, quienes luego comienzan a trabajar o buscar trabajo. Por otro lado, se

identifican transformaciones más lentas y también más profundas, que pueden impactar en la organización social del cuidado en el mediano y largo plazo. 

En este sentido, los actores implementadores en territorio observan de manera sistemática transformaciones de las normas sociales de género a nivel de las familias de la

comunidad, así como cambios en sus actitudes y sus valoraciones hacia distintos tipos de estrategias de cuidado. Las estrategias de cuidado familistas maternalistas, antes

altamente valoradas, comienzan a relativizarse al observar distintas posibilidades que aparecen, incluso con la llegada de centros sin modalidad de horario extendido (como

CAIF en su modalidad tradicional). El trabajo de posicionamiento y construcción de credibilidad de los centros como actores clave del entramado local se resalta como elemento

fundamental de estas transformaciones, pero no es el único factor en juego. 

De hecho, algo subrayado en los tres territorios estudiados es la importancia del trabajo de seguimiento realizado a nivel de cada familia, el trabajo técnico, de sensibilización, y

también apoyos prácticos casi de orientación e intermediación laboral, así como de orientación para la reinserción educativa en algunos casos. Este trabajo de seguimiento

activo ha promovido la transformación de las actitudes hacia distintas formas de organizar el cuidado. 

“Muchas mamás pudieron, nos costó, no fue sencillo porque es un cambio de cabeza muy importante que hay que hacer, pero podían ver que en algunos casos tenían tiempo para

ellas, que lo necesitaban porque estaban 24 horas con sus hijos/as, y en otros casos esto de decir, ta, tengo que aprovechar este espacio donde mis hijos e hijas no están

conmigo y conseguir un trabajo, porque lo necesito económicamente o porque lo necesito como mujer.” 

“Las ayudamos a armar un currículum en la computadora, si no tienen foto se les saca la foto ahí mismo, hemos tenido casos que no tienen ni siquiera correo electrónico,

entonces bueno, les mostramos como se arma el correo electrónico, cómo funciona, les enseñamos para que puedan enviarlo por mail y les hacemos las impresiones para

cuando tienen que entregar en mano.” 

A lo anterior se suman algunas otras buenas prácticas llevadas adelante. Entre ellas, en uno de los casos se señala la implementación de talleres sobre parentalidades

comprometidas que surgen de INAU, los cuales parecerían tener un fuerte impacto y se menciona que a partir de allí más de una mujer: 

“sintió la necesidad de ponerse las pilas y conseguirse un trabajo, en ese caso fue por ellas mismas no tanto por la situación económica, ‘es un espacio para mí, un ingreso para

mí y lo necesito por mi’. Tenemos una mamá que era sumamente pegada a sus niñas, la dejaba a la más grandecita en la escuela porque es obligatorio y a la más chica que se

supone que la tenía que llevar al centro era una lucha para que la llevara, y a raíz de ese taller empezó a ponerse las pilas y a buscar trabajo. Y así como ese caso unos cuantos

más. Yo creo que sí que hemos logrado movilizar bastante.” 

Otra buena práctica mencionada por el Centro SIEMPRE fue mantener una cartelera con ofertas laborales en el centro, aunque esto dejó de hacerse durante la pandemia a

partir del gran aumento del desempleo y de la disminución de demanda laboral. 

En esta línea, la cuestión de la demanda de trabajo es otro aspecto que aparece analizado con frecuencia en el discurso de los actores locales. Se señala, especialmente en las

localidades pequeñas y rurales, que no puede esperarse que la instalación de centros de cuidado se traslade automáticamente en inserción laboral para las madres, debido a

que no existen oportunidades de empleo para ellas, o estas son muy reducidas. 
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“Hubo mamás que no trabajaban y después de tener el servicio empezaron a buscar trabajo y consiguieron. (…) esta es una localidad que no hay mucho trabajo, y si no hay,

tenés que ir a Nueva Helvecia. Entonces tenés que empezar a calibrar si el tema del transporte, de trasladarte porque hay pocos horarios de ómnibus, o sea que tenés que salir

en moto o en auto, buscar a alguien para que te cuide a tu hijo, más todo lo que vos gastás (combustible, lo que se te rompa, pagar servicio) tenés que poner en la balanza si te

sirve o no te sirve trabajar. Tener la posibilidad de tener este servicio gratuito y poder trabajar te favorece.” 

En ese sentido, se menciona que, a pesar de las pocas oportunidades laborales, la valoración de las familias, y en particular de las madres, de estos centros es muy positiva.

Por ejemplo, para el caso de los trabajadores y trabajadoras rurales, que experimentan jornadas largas fuera del hogar, contar con un centro de cuidados se tradujo en poder

“trabajar tranquilos”, sin preocuparse porque sus hijos estén cuidados. 

Como último punto, resulta relevante mencionar el papel de los nuevos centros de cuidado como generadores de empleo femenino en los territorios, especialmente para el caso

de zonas rurales. Para el caso de la Casa Comunitaria de Cuidados entrevistada, se plantea que su instauración fue un evento revolucionario para la localidad, no solamente por

lo que implicó en las estrategias de cuidado, sino también por su papel como empleadora y capacitadora de mujeres locales. En este caso, se han capacitado doce mujeres de la

zona, de las cuales tres se desempeñan como cuidadoras recurrentes, una como suplente; además se contrata personal de limpieza de la localidad, entre otras oportunidades

de inserción. 

“Siempre se nos planteó en las reuniones que la idea era hacer las capacitaciones con gente de acá porque como es un pueblo chico y no hay muchas fuentes laborales, son

cuatro familias que ahora con este centro tienen un trabajo acá en la localidad”

Conclusiones y recomendaciones

La expansión del SNIC se dio fuertemente bajo la modalidad CAIF, pero las innovaciones del Sistema de Cuidados comienzan a tomar mayor importancia en los últimos años

especialmente debido a su mayor nivel de adaptación a las necesidades de las familias. Todos los departamentos ampliaron la cobertura en el período, aunque en diferente

medida. Mientras en algunos departamentos la cobertura hacia 2018 es alta (superior al 50%), en otros permanece por debajo de 30%. 

Una de las reflexiones que se desprenden del presente estudio es la importancia de la llegada del SNIC a localidades pequeñas. Como pudo observarse en el análisis cuantitativo,

los resultados para el interior del país muestran una disminución de la incidencia de estrategias de cuidado familistas maternalistas en los hogares que tienen a cargo niños y

niñas entre 0 y 2 años, mientras que aparecen con más fuerza estrategias de cuidado mixtas (institución+familia) y corresponsables. Asimismo, se encuentra que las madres

de estos niños aumentaron su tasa de actividad en el período, contradiciendo la tendencia del promedio de las mujeres. Alineado con esto, en los estudios de caso se encontró

que las madres de las y los niños que asisten a centros de cuidado comenzaron en muchos casos a trabajar y/o estudiar, además de contar con más tiempo para sus

actividades. Esto significa que en el período de estudio se registraron cambios en la organización de los cuidados que potencialmente habilitaron a las mujeres a salir de sus

roles tradicionales de cuidadoras no remuneradas, al menos parcialmente. 

En las localidades urbanas de menos de 5000 habitantes, así como en las zonas rurales, el aporte para las mujeres es aún mayor, ya que hasta el momento se encontraban

desprovistas de servicios de cuidado, incluyendo servicios privados. Además, en estas áreas la división sexual del trabajo suele ser más fuerte y las madres muchas veces se

ven obligadas a trabajar con las y los niños bajo su cuidado. En este sentido, los impactos de la llegada de oferta pública de cuidados de alta calidad son clave en la

reorganización sostenible de la vida cotidiana. 

Si bien a través de los estudios de caso se observaron reticencias por parte de las familias (y especialmente de las madres, que eran las principales encargadas del cuidado)

con la apertura de centros y la posibilidad de desfamiliarizar el cuidado, con el tiempo parecen configurarse en experiencias positivas tanto para las y los niños, como para

quienes cuidan y el resto de la comunidad. Este aspecto también se confirma en el estudio cuantitativo, donde se encuentra que en el interior del país, la estrategia de cuidados

mixta crece significativamente para todos los terciles de ingresos. Es destacable que la estrategia mixta crece con más fuerza para el tercil medio de ingresos, lo que podría

relacionarse con la estrategia de universalización de los servicios del SNIC. 

Las interrelaciones observadas entre la expansión de la oferta del SNIC y la inserción laboral femenina en el interior del país cuentan con distintas capas de complejidad,

algunas de las cuales resultan inobservables mediante estrategias cuantitativas a partir de las fuentes de datos existentes. Sin embargo, los estudios de caso ayudan a echar

luz sobre estas relaciones. 

En esa línea, se encuentra que la inserción laboral femenina no debe considerarse una función lineal de la cantidad de horas de cuidado que los centros brindan y “liberan” de las

familias. En los territorios, los centros y el trabajo de sus equipos con las familias y la comunidad impactan en la transformación de las normas sociales de género, e

indirectamente en las estrategias de cuidado que los hogares despliegan. Esto se da independientemente del perfil del centro y de si estos cuentan o no con un horario extendido o

compatible con los horarios laborales de las familias. Por otra parte, es destacable que los equipos de los centros resultan articuladores claves entre las familias y proyectos y

políticas de nivel local, regional y nacional, así como incluso con el propio mercado laboral local. Estas acciones a nivel micro en cada territorio pueden resultar potenciadoras

de procesos de empoderamiento y autonomía de las mujeres en más de una dimensión, incluyendo la económica, pero también la física y la autonomía en la toma de decisiones.

Además, especialmente en localidades rurales, no debe dejar de tomarse en cuenta al propio centro como generador de empleo como parte de la complejidad de la ecuación. 

En este sentido, quedan planteadas algunas líneas de investigación claras. Por una parte, vale la pena profundizar con metodologías experimentales o cualitativas más

abarcativas, qué ha sucedido con las transformaciones de las normas sociales de género en el interior del país, a partir de la expansión de la oferta pública de cuidados. Este

trabajo da unas primeras pinceladas, que son prometedoras para avanzar hacia la igualdad de género. En segundo lugar, es necesario complejizar las metodologías que

estudian las dinámicas de la inserción laboral femenina. Para esto, la utilización de métodos mixtos es una estrategia fundamental, que debe complementar los estudios

econométricos tradicionales. 

En tercer lugar, son necesarias evaluaciones profundas de los distintos tipos de centros del SNC y sus impactos sobre las localidades, ampliando el análisis al resto de

departamentos y abarcando la heterogeneidad del interior del país. Asimismo, es clave trabajar en mejorar la disponibilidad de datos sean sensibles a las especificidades

territoriales. 

Por último, si bien excede el período comprendido para este trabajo, es importante mencionar que durante 2020 y 2021, con la llegada de la pandemia del COVID-19, y el cierre

temporal de los espacios de cuidado extra-familiar, así como la imposibilidad del cuidado de niñas y niños por mayores de 65 años, las familias fueron forzadas a transformar

rápidamente sus estrategias de cuidado. Lo anterior, sumado a la fuerte caída de la ocupación más acentuada entre las mujeres que entre los hombres (Espino et al., 2021)

generó un aumento en la brecha de la carga de trabajo no remunerado, especialmente para los quintiles más pobres (ONU Mujeres, 2020). Durante la recuperación post-

pandemia, el sector de los cuidados puede actuar como dinamizador de la economía, ya que tiene el potencial de generar empleo de calidad de manera directa e indirecta, así

como de facilitar el buen funcionamiento de otros sectores de la economía. 
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