
,- ,-

CRISIS Y RELACIONES DE GENERO EN AMERICA LATINA

Cambios y resistencias

Teresita De Barbieri*

co, que no habian logrado visibilidad social
y politica, y pOT 10 tanto, no desarollaron
experiencias organizativas nialcanzaron ca-
pacidad de negociaci6n. En los aDos ochen-
tas, el crecimiento de "los nifios de la
calle", el trabajo y la mendicidad infantiles
en la mayoria de las ciudades latinoameri-
canas; el desempleo juvenil y los procesos
de deseducaci6n de estos y aquellos en pai-
ses como Peru; la irrupci6n en la plaza pu-
blica de jubilados y jubiladas y ancianos
y ancianas en Argentina y Mexico, son
algunas de las manifestaciones lacerantes,
que mueven alas buenas conciencias, pe-
ro que no parecen desvelar a los gobiemos.

Algo distinto ha ocurrido con las muje-
res, categoria poblacional particularmente
atomizada y desprovista de trayectoria orga-
nizativa, en la que social y subjetivamente
se confunden 10 natural y 10 cultural. Diver-
sas voces se alzaron desde mediados de los
aDos ochentas para dar cuenta de los efectos
que soble ellas ternan las politicas econ6mi-
cas y los cambios de las relaciones Estado-
sociedad. En 1989, la UNICEF aflrln6 en El

ajuste invisible, un libro que ha circulado
ampliamente en el sur y en el norte, que la
variable de ajuste en la crisis es el tiempo de
trabajo de las mujeres adultas. ElIas ban
actuado como amortiguador, en la esfera
domestica y fuera de esta, de los embates
neoliberales sobre el precio del trabajo hu-
mano y en la reestructuraci6n de las relacio-
nes de dominaci6n.

Esto ha ocurrido mediante varias modali-
dades, a veces excluyentes, pero la mayor
parte de las veces articuladas entre sf. For
un lado se ha reorganizado y elevado el
tiempo del trabajo domestico. La imposibi-
lidad de acceder a bienes y servicios en el
mercado, el deterioro 0 eliminaci6n de ser-
vicios p6blicos, la ineficiencia de los servi-
cios de infraestructura urbana obligan a au-
mentar las cargas y el tiempo del trabajo en
los hogares.

A la vez, las mujeres amas de casa y ma-
dres de los sectores populares incrementan
la b6squeda de recursos en los debilitados
servicios p6blicos que permanecen, en las
organizaciones civiles de beneficencia y en
los programas estatales dirigidos a los secto-
res pobres. Mediante esta estrategia, las mu-
jeres se organizan de manera aut6noma, para
lograr mayor eficiencia como demandantes
del Estado y otras instituciones asf como para
colectivizar responsabilidades. En los progra-
mas estatales, la organizaci6n es muchas
veces requisito para el acceso a los mismos.

Una tercera estrategia consiste en el au-
mento del trabajo femenino remunerado. Las
estadfsticas de empleo registran aumentos
significativos de la mano de obra femenina
en distintos sectores de la economfa: en las
actividades tradicionalmente ocupadas por
las mujeres, como el servicio domestico;
en los sectores que demandaron fuerza de
trabajo de las mujeres en el periodo de la
anterior modernidad (profesionales de
la educaci6n, salud, ocupaciones medias y
manuales de los servicios) y en las ocupacio-

La decada perdida para el desarrollo latino-
americano ha tenido repercusiones diversas
en distintos segmentos poblacionales. Las re-
de[miciones economic as y politic as de log
Estados afectaron a distintos sectores de
lag sociedades nacionales de manera no ho-
mogenea. No cabe duda de que son lag
clases y grupos mas desfavorecidos desde
el punta de vista economico, log mas gol-
peados con lag politicas neoliberales, la re-
adecuacion a la baja del estado de bienestar
--con la perdida de subsidios y la reduc-
cion de log servicios publicos en materias
de salud, educacion, seguridad social, vi-
vienda, infraestructura urbana, etc.-, y lag
rede[miciones de lag relaciones entre Esta-
do, gobierno y sociedad. Sin embargo, es
necesario ampliar el analisis a otras dimen-
siones de la desigualdad social cuando se
quiere dar cuenta de log cambios y la pro-
fundidad de log mismos.

En este largo proceso de mas de una de-carla, 
lag resistencias masculinas fueron des-

activadas, ya sea mediante el desempleo,
ya par lag derrotas sindicales y la perdida
de capacidad de negociaci6n de lag organi-
zaciones tradicionales de defensa de log tra-
bajadores y de log sectores populaces. La
sobrevivencia de importantes grupos de po-
blacion, principalmente urbana, se via afec-
tada par la perdida del ingreso de la que
habia sido la entrada monetaria principal
de log hogares y la via de acceso a log servi-
cios de bienestar social. Esta situacion ha
provocado una readecuacion intern a del
ambito domestico: ha erosionado la figura
masculina de log jefes de hogar y ha trafdo
consecuencias diversas en log distintos seg-
mentos poblacionales de mujeres, menaces
de edad, jovenes y ancianos y ancianas.
Sectores vulnerables y relativamente prote-
gidos basta el cambia del modelo economi-
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Des de la nueva modernidad: indus trias
intensivas de mano de obra, servicios fman-
cieros, turlsticos y otros, asi como en el
incremento del sector informal: comercio,
manufactura y servicios. Hay, pOT 10 tan-
to, aumento de la oferta de mano de obra
femenina, pero tam bien demanda de esta
rnano de obra POT ciertos sectores empresaria-
les; existe generacion de empleo pOT medio
de cooperativas de produccion y servicios y el
recurso siempre a la mano del autoempleo.

Al incentivarse la organizacion de las
mujeres tanto en el lugar de trabajo como
en el de residencia, se ban producido expe-
riencias ineditas para ellas y para la socie-
dad. En el ambito de la sociedad civil, las
mujeres ban aprendido a hablar, enfrentar a
funcionarios estatales y privados, a trabajar
colectivamente fuera del espacio del hogar
y de las relaciones entre parientes. Este
aprendizaje ha dado otra dimension a sus
vidas cotidianas, puesto que, ademas, para
acceder a el ban debido enfrentar y sobrepa-
SaT sometirnientos tradicionales en las rela-
ciones entre los generos: oposiciones de es-
posos, hijos, padres, hermanos; conflictos
que manipulan la subordinacion tales como
el hostigamiento y el chantaje sexuales.
Han surgido asi, dirigentes populaTes feme-
ninas y algunas ban lIegado a ejercer el
poder politico en el nivellocal y municipal.

En la emergencia y trayectoria de estos
procesos no hay que perder de vista los 10-
gros educativos de las mujeres urbanas,
efecto de las polfticas respectivas emprendi-
das pOT los estados latinoamericanos en los
aDos cincuentas y sesentas. Asi como tam-
poco pueden olvidarse los resultados de la
cafda de la fecundidad y los cambios en las
edades en que se tiene a los hijos y espacia-
miento entre enos.

Despues de mas de una decada de movi-
lizaciones para mal sobrevivir, algunas
transformaciones parecen estar ocurriendo
en las relaciones entre los generos en varias
de las ciudades latinoamericanas. La divi-
sion social del trabajo entre los sexos da
muestras de cambio dentro y fuera de los
hogares. Se percibe en varios sectores so-
ciales, y principalmente entre las nuevas
generaciones de varones, una mayor parti-
cipacion en el trabajo domestico, en la
crianza y cuidado de los hijos e hijas.

Mucho se discute si se esta frente a un
proceso de gestacion de nuevas formas de
adquisicion de ciudadanfa y de persona, di-
ferente a la tradicional hegemonizada pOT
los varones. Puede pensarse entonces, en
una mayor heterogeneidad de la poblacion
femenina latinoamericana.

Culin profundas son las resignificaciones
individuales y colectivas a que estos proce-
sos estan dando lugar, es otTo de los proble-mas 
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