
Las responsabilidades de cuidado pueden ejercer un impacto significativo en las trayectorias educativas de estudiantes 
de educación superior que se especializan en disciplinas STEM (CTIM – Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), 
por lo que es necesario visibilizar la temática, estudiar estas trayectorias y adoptar medidas que avancen hacia la 
corresponsabilidad. Lo anterior, se identificó en el estudio de la Subsecretaría de Educación Superior, realizado con el 
apoyo de la CEPAL, que buscó profundizar en las experiencias educativas de las y los estudiantes con responsabilidades 
de cuidado en Universidades y Centros de Formación Técnica Estatales de áreas STEM en Chile. Además, se identificó 
cómo las medidas institucionales destinadas a abordar la corresponsabilidad y cuidado no remunerado afectan positiva o 
negativamente a las y los estudiantes. 

La investigación se basó en encuestas y entrevistas con estudiantes. En total, se contó con la participación de 20 
instituciones estatales, de las cuales 11 son universidades y 9 son centros de formación técnica. Se recopilaron y 
analizaron 82 respuestas de estudiantes, con una distribución de género que reflejó la diversidad de la población estudiantil. 
A continuación, se presentan de manera concisa los resultados clave de este estudio.

PRINCIPALES RESULTADOS 

Reconocimiento, 
visibilización y abordaje de las 
responsabilidades de cuidados 
de estudiantes de educación 
superior en disciplinas STEM 
(CTIM): 

Una necesidad para acompañar y 
potenciar las trayectorias educativas.

Los cuidados no siempre son destinados a hijas e hijos: las labores de cuidados que realizan las y los estudiantes son 
diversas, tanto respecto de las personas cuidadas, como de las actividades.

Sobre las responsabilidades y tipos de cuidados realizados por estudiantes de educación superior de carreras STEM, la 
encuesta aplicada a estudiantes que realizan trabajo de cuidados mostró que el 39% cuida a hijos e hijas, el 40% a otros 
niños(as) que no son sus hijos(as), y el 43% realiza tareas de cuidados para personas adultas mayores1. Además, el 44% del 
estudiantado señala que está al cuidado de al menos una persona, mientras que el 56% cuida a dos, tres o incluso cuatro 
personas. 

Adicionalmente, las entrevistas realizadas mostraron que los roles que desempeñan las y los estudiantes son diversos, 
dependiendo de la vinculación con las personas cuidadas, la convivencia en un mismo hogar, la presencia o ausencia de 
otras personas cuidadoras y el nivel de dependencia de la persona que requiere cuidados. En esta línea, se identificaron tres 
tipos de cuidados realizados por estudiantes de carreras STEM en educación superior: cuidado de hijas e hijos, cuidado a 
otros niños y niñas sin vínculo materno/paterno y a personas con discapacidad o dependencia, y en tercer lugar apoyo a la 
persona cuidadora principal de otra persona dependiente. 

Respecto a las actividades de cuidado que se realizan de manera cotidiana, se puede observar que, a nivel general, las 
actividades más realizadas son la ayuda con tareas educativas, acompañar o llevar a centros de salud, jugar o acompañar 
en actividades recreativas, acompañar o llevar a jardín, sala cuna, colegio u otra institución educativa y vestir o arreglar, 
todas ellas realizadas por más del 50% de las y los encuestados. 

1 - Cabe destacar que la pregunta planteada permitía selección más de una opción.
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Al desagregar los resultados según tipo de Institución de Educación Superior (IES), las mayores diferencias se observan 
en las actividades realizadas, siendo el apoyo con tareas educativas y acompañar o llevar a instituciones educativas 
actividades realizadas mayormente por estudiantes de universidades estatales, en tanto, actividades como dar de comer o 
amamantar, o acostar, son actividades realizan en mayor medida por estudiantes cuidadoras y cuidadores de CFTE.

Respecto del trabajo doméstico no remunerado, también es realizado por estudiantes de educación superior de carreras 
STEM, observándose que en ambos tipos de IES hay una dedicación de 3 o más horas. Al respecto se observan que un 
52% de estudiantes de universidades estatales y un 47% de estudiantes de CFTE dedican 3 o más horas al día en labores 
domésticas, en tanto un 27% y un 31% dedican 2 a 3 horas.

Existe una desigual distribución del tiempo destinado a trabajos de cuidados y domésticos no remunerados entre 
hombres y mujeres: mientras más de la mitad de las mujeres dedican 3 horas o más estas labores, la mayoría de los 
hombres les dedica de 1 a 3 horas.

Las instituciones de educación superior estatales han implementado diversas medidas de apoyo, pero aún son 
insuficientes. Las universidades presentan mayor avance, declarando la mayoría poseer políticas para facilitar la 
conciliación.

Las principales diferencias se observan al analizar los datos según sexo registral: si bien tanto hombres como mujeres 
dedican tiempo a las labores de cuidado, difieren en la cantidad de horas destinadas a dichas tareas. Para los hombres, 
la cantidad de horas destinadas a actividades de cuidado en el día se concentra en 2 a 3 horas (38%) y 1 a 2 horas (26%), 
mientras la cantidad de horas para las mujeres se concentra en 3 horas o más (51%), como se muestra en el Gráfico 1.

Gráfico 1. Cantidad de horas al día destinadas al trabajo de cuidado no remunerado, según sexo

Gráfico 2. Cantidad de horas al día destinadas al trabajo doméstico no remunerado, según sexo
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Al analizar los datos según sexo, se mantienen importantes diferencias entre mujeres y hombres. Entre las mujeres, el 68% 
de las encuestadas señala que dedica 3 o más horas por día al trabajo doméstico no remunerado, en tanto solo el 24% de 
los hombres consultados declara esta dedicación horaria. En el caso de ellos, la mayor dedicación se registra en los tramos 
menores: 44% entre 2 y 3 horas y 32% 1 a 2 horas.
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En el ámbito universitario, el 73% de las 11 universidades incluidas en el estudio han declarado contar con políticas 
diseñadas para facilitar la conciliación de las responsabilidades de cuidado con las académicas de las y los estudiantes 
cuidadores. Un ejemplo a nivel institucional de tipo reglamentario  es la Universidad de Chile, que ha establecido una 
Política de Corresponsabilidad Social en el Cuidado. En el caso de los Centros de Formación Técnica Estatales, se destaca 
que, si bien no se han implementado políticas formales relacionadas con el cuidado y la corresponsabilidad, un 67% de las 9 
instituciones estudiadas ha establecido unidades de género. Estas unidades están en proceso de desarrollar e implementar 
medidas concretas. La creación de estas unidades representa un paso importante, ya que proporciona un espacio para la 
formulación de estrategias más informales, como la solicitud de flexibilidad por parte de profesores y directivos, así como 
el desarrollo de enfoques específicos para abordar las necesidades de las y los estudiantes cuidadores.
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Las y los estudiantes que realizan labores de cuidados deben generar diversas estrategias para gestionar su tiempo de 
estudio, trabajo y cuidados, siendo particularmente relevante la articulación con servicios de cuidado.

Gráfico 3. Estudiantes que accede a algún tipo de servicio de cuidado, según tipo de institución
(En porcentajes)
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Durante la pandemia, tanto las universidades estatales como los Centros de Formación Técnica Estatal (CFTE) en Chile 
implementaron una serie de medidas específicas para abordar las necesidades de cuidado de estudiantes, funcionarias y 
funcionarios y personal académico. En el caso de las universidades, el 91% de las instituciones informó sobre la existencia 
de iniciativas para sobrellevar el trabajo de cuidados durante la pandemia. Estas medidas incluyeron flexibilidad académica, 
ajustes curriculares y la modalidad de clases remotas, con especial atención a las necesidades de cuidadoras y cuidadores 
de niños y niñas.  En los CFTE, el 67% de las instituciones también implementó medidas específicas durante la pandemia, 
que se centraron en la flexibilidad académica, campañas informativas y adaptaciones de infraestructura para cumplir con 
los protocolos sanitarios y permitir una transición hacia la modalidad híbrida y el regreso a clases presenciales. Estas 
acciones demostraron un esfuerzo conjunto por abordar las necesidades de cuidado en el contexto de la pandemia y 
garantizar la continuidad de las trayectorias educativas y significaron una primera hoja de ruta para pensar en el cuidado en 
estos contextos.

Para cumplir con las exigencias del estudio y con la asignación del trabajo de cuidados, las y los estudiantes buscan 
gestionar su tiempo desplegando diverso tipo de estrategias. Se observan que, entre otros: concentran su estudio en 
los bloques que tienen libres entre clases y durante el horario de almuerzo, puesto que fuera de sus responsabilidades 
educativas deben cumplir labores domésticas, de cuidado y en algunos casos trabajo remunerado. Cabe destacar que, 
según los resultados de la encuesta, un 63% de las y los estudiantes que realizan labores de cuidado, además, trabajan 
de forma remunerada. Al desagregar por tipo de IES, las y los estudiantes encuestados de CFTE que realizan trabajo 
remunerado alcanzaron al 67%, en tanto en las universidades alcanzaron en promedio a 63%.

Algunas personas, por ejemplo, señalan que pueden dedicarse a estudiar una vez que han terminado con sus demás 
labores, lo cual puede ser en horas de la noche. Por ello, es común estudiar hasta la madrugada, sacrificando horas de 
sueño para poder sobrellevar los estudios superiores. Un grupo de estudiantes señala que acceden a servicios de cuidado 
especializado. Entre las y los estudiantes consultados, se identifica que el 50% de estudiantes del CFTE acude a servicios 
de cuidado, en tanto solo el 36% de estudiantes de universidades estatales está en dicha situación, tal como se muestra en 
el Gráfico 3.
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En el caso de los CFTE, se observa que 27% de las y los estudiantes cuidadores acude a servicios de sala cuna o jardines 
infantiles de carácter público. Otra alternativa o posibilidad utilizada por estudiantes con responsabilidades de cuidado, 
corresponde al apoyo no remunerado recibido para las labores de cuidado. En esta línea, la mayor parte de las personas 
entrevistadas declara que cuenta con apoyo familiar (73%), seguido por la pareja (29%) y por las personas que señalan no 
recibir apoyo de otras (11%). Al comparar por tipo de institución, se observa que las Universidades Estatales se asemejan 
a la tendencia general, mientras que en los Centros de Formación Técnica Estatales el principal apoyo estaría en la pareja 
(67%) y el apoyo familiar disminuye en comparación con las Universidades (33%).
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La movilidad y tiempo de traslado del hogar a la institución es relevante al momento de pensar medidas de cuidados y 
corresponsabilidad para estudiantes de educación superior.

La falta de medidas de acompañamiento y apoyo a las y los estudiantes cuidadores en educación superior genera 
obstáculos y barreras en sus trayectorias educativas.

El 71% de las y los estudiantes declara que el principal medio de transporte para llegar a su institución de educación 
superior es el transporte público, mientras que el 13% señala que se moviliza caminando, el 10% que lo hace en transporte 
público, y el resto se distribuye en bicicleta, colectivo o realiza programas online. 

Al desagregar por tipo de institución, se observan diferencias importantes. En los CFTE un 43% de las y los estudiantes 
encuestados usa transporte público, mientras que en las universidades es el 76%. Asimismo, se evidencian diferencias 
importantes en el tiempo de traslado desde el hogar según el tipo de instituciones de educación superior, mostrando que 
en el caso de los CFTE la mayoría demora menos de 1 hora (53%), mientras que en el caso de las universidades la mayoría 
demora 1 hora o más (69%). Una de las razones principales que explican esta diferencia es la ubicación descentralizada de 
los CFTE.

Un 76% de las encuestadas y los encuestados afirma que las responsabilidades de cuidado han dificultado el desempeño 
en sus estudios. Al desagregar por sexo, es posible observar un aumento en las brechas, donde un 87% de las mujeres 
encuestadas sienten que el cuidado altera su desempeño estudiantil, porcentaje que se reduce a 59% en el caso de los 
hombres. 

En ese sentido, se aprecia que las mujeres que ingresan a carreras en áreas STEM enfrentan, además, dificultades por 
ser áreas masculinizadas, lo que influye en su egreso y desarrollo profesional en el área. En esta línea, se hace necesario 
considerar que no sólo la condición de cuidador o cuidadora genera dificultades en los estudios, sino que esto se añade a 
desigualdades preexistentes, como lo es, en este caso, las barreras a las que se enfrentan estudiantes mujeres en carreras 
de áreas STEM.

Además de lo anterior, se preguntó a las y los estudiantes cuidadores sobre la frecuencia con que se enfrentan a distintas 
dificultades: falta de tiempo para estudiar, dificultad para cumplir con el horario de clases, dificultad para llegar temprano a 
las clases, interrupciones a su atención durante las clases e interrupciones en su tiempo de estudio fuera de clases. A partir 
de las respuestas a dicha pregunta, se observa que las situaciones más recurrentes corresponden a las interrupciones en el 
tiempo de estudio fuera de clases y la falta de tiempo para estudiar.
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SÍNTESIS Y RECOMENDACIONES

Un alto porcentaje de las y los estudiantes de instituciones de educación superior encuestados, especialmente mujeres, 
experimenta dificultades en sus estudios debido a las responsabilidades de cuidado no remunerado. Estos obstáculos 
se ven agravados por la masculinización de las disciplinas STEM. Además, se identifica que el apoyo institucional para 
equilibrar el estudio y el cuidado depende en gran medida de la buena voluntad de profesoras, profesores y personal 
administrativo, señalando que en las instituciones donde hay normativa de corresponsabilidad, aún son poco conocidos 
para las y los académicos a cargo de la docencia. Esto hace que las y los estudiantes deban generar diversas estrategias 
para gestionar su tiempo de estudio, trabajo y cuidados, siendo particularmente relevante el acceso a servicios de 
cuidados. Asimismo, es necesario analizar el impacto de la movilidad y del tiempo de traslado del hogar a la institución 
de educación superior para pensar en medidas de cuidados y corresponsabilidad para estudiantes de educación superior. 
Al momento de preguntar por nuevas recomendaciones, las sugerencias de las y los estudiantes incluyen la necesidad 
de mayor flexibilidad en las actividades académicas, la eliminación de límites de edad para el cuidado de hijos e hijas y la 
creación de una infraestructura de cuidado coherente con las necesidades a nivel local. Además, se enfatiza la importancia 
de la igualdad de género en la distribución de responsabilidades y la visibilización de los desafíos que enfrentan las y los 
estudiantes que cuidan.

Estas recomendaciones buscan crear un entorno en la educación superior que aborde activamente la desigualdad de 
género y transforme la organización social del cuidado hacia una sociedad más igualitaria y sostenible.

En atención a lo anterior, se recomienda:

• Medidas de acción positiva y corresponsabilidad: Desarrollar medidas de acción positiva en áreas con brechas de 
género en la matrícula.

• Medidas o políticas de corresponsabilidad y cuidados que involucren a hombres y mujeres, estableciendo mínimos 
en las condiciones de estudio y en las formas de flexibilidad académica, que permitan continuidad en los procesos 
formativos.

• Promoción y sensibilización sobre labores de cuidado de estudiantes. Generar campañas de reconocimiento de los 
cuidados como una contribución al bienestar social y una parte esencial de la reproducción social. 

• Regulación del trabajo en línea: Regular el trabajo remoto y la educación en línea para asegurar condiciones óptimas.

• Promover diagnósticos internos que permitan identificar el uso del tiempo: Realizar estudios de uso del tiempo para 
respaldar decisiones en políticas educativas.

• Infraestructura de cuidados: Planificar la movilidad considerando el trabajo de cuidado, especialmente para las mujeres.
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