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RESUMEN ABSTRACT 

En este trabajo, desde un enfoque teorico, se pretende This paper highlights social feminist practices to reflect on 
rescatar a las practicas sociales feministas para reflexionar their importante in the construction of women as instituted 
sobre su importancia en la constitucion de las mujeres como subjects of collectivities that create resistance strategies, 
sujetos instituyentes/instituidos de colectividades que crean from a theoretical perspective. Furthermore, the impact of 
estrategias de resistencia. Ademas, se discute el impacto de the sexual division of labor in women's sexual and re&duc- 
la division sexual del trabajo en la vida sexual y reproductiva tive behavior is discussed. The main issue is to try to reveal 
de las mujeres trabajadoras, procurando revelar las relaciones the hidden relationships between genders. 
ocultas de dominacion entre los generos. 
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Introduccion 

Este estudio constituye un esfuerzo de teorizacion a partir 
de practicas sociales feministas. Tiene como eje central el 
rescatar y reflexionar sobre la contribucion de tales practicas 
en el proceso de constitucion de las mujeres como sujetos 
instituyenteslinstituidos de colectividades que crean 
estrategias de resistencia. Ademas, desde 1990, vengo 
discutiendo el impactode ladivision sexual del trabajo en la 
vida sexual y reproductiva de las trabajadoras, procurando 
revelar las relaciones ocultas de dominacion entre los generos. 

En un primer momento, rescatare el trayecto teonco- 
metodologico de la construccion del genero como categoria 
de analisis, que atraviesa los dos campos de conocimiento 
en discusion en este texto: salud y trabajo. Para las 
investigadoras feministas francesas del Grupo de Estudios 
sobre la Division Social y Sexual del Trabajo del Centre 
Nacional d e  Recherche Scientifique "la reflexion en 
terminos de las relaciones sociales de sexo es, al mismo 
tiempo, anterior y posterior a la reflexion en terminos de la 
division sexual del trabajo" (Kergoat, 1996). 

El punto basico es que ella es preexistente como nocion, 
pero posterior como problematica. Y esto es lo que la 
diferencia del uso tradicional de la variable sexo (utilizada 
frecuentemente con una connotacion descriptiva) en las 
investigaciones, al ser problematizada por el feminismo 
cuando senalo que las relaciones de genero no son productos 
de un destino biologico, sino, sobre todo, construcciones 
sociales que tienen una base material. 

De este modo, en terminos de division sexual del trabajo, 
ellas formularon un cuadro que permitio conocer la realidad 
y no mas los estereotipos del trabajo femenino en todos sus 
aspectos, asi como especificar sexualmente el trabajo 
masculino. Un trabajo paralelo a la deconstruccionl 
reconstruccion de los conceptos usualmente utilizados y de 
evidenciar su neutralidad senalando sus caracteristicas 
sexuales, condujo, necesariamente, a una critica de los 
modos de conceptualizacion en el conjunto de las ciencias 
sociales. 

El tetmino genero aquies utilizado mas alla del significado 
puramente gramatical para volverse explicativo de los 
atributos especificos que cada cultura impone a lo masculino 
y a lo femenino a partir del lugar social y cultural construido 
jerarquicamente como una relacion de poder entre los sexos. 
El termino sexo remite a una significacion biologica, mientras 
que el de genero es utilizado en la perspectiva de las 
relaciones y representa una elaboracion cultural sobre el 
sexo. 

En la bibliografia basica sobre el concepto de genero, su 
uso abarca un conjunto tanto de posiciones teoricas, como 
de simples referencias descriptivas a las relaciones entre los 
sexos (Scott, 1989). Su uso mas reciente parece haber 
aparecido entre las feministas americanas que insisten en el 
caracter social de las distinciones basadas en el sexo. Sin 
duda, lapalabra indica un rechazo al biologismo determinista 
del termino sexo. 

Historizando los conceptos 

Esta discusion emerge a partir de los anos 80, distingo tres 
perspectivas teoricas que, aunque no son excluyentes, 
presentan algunas diferencias: 

La primera, denominada relaciones sociales de sexo, 
privilegio en su inicio a la division social del trabajo como 
nucleo motor de la desigualdad. El grupo exponente de esta 
perspectiva desarrollo diversas e importantisimas 
investigaciones sobre la insercion de las mujeres en el 
mercado de trabajo, la participacion sindical y los cambios 
tecnologicos. Tiene su cuna en Francia, en el grupo de 
investigadoras feministas del GDISST, estando entre ellas 
la filosofa brasilena Helena Hirata. El peso teorico del 
marxismo es muy claro dentro de esta perspectiva. 
Recientemente, estas investigadoras incorporaron la nocion 
foucauliana del poder en sus formulaciones sobre las 
relaciones sociales del sexo, provocando asi una 
deconst~ccion paradigmatica en el ambito del propio 
concepto "relaciones de genero", lo que contribuyo 
enormemente para la discusion desarrollada entre ellas y 
Dejours (1988-1993) sobre la construccion de la 
psicopatologia del trabajo (Hirata, 1988; Kergoat, 1993). 
Afirman que no se puede pensar en la psicopatologia del 
trabajo si no se considera la dimension de la sexualizacion 
del mundo del trabajo y todas sus consecuencias. 

La segunda corriente es la que estudia la diferenciacion 
concibiendo al genero como un sistema jerarquizado de status 
o prestigio social, segun de Barbieri (1992), 

Se trata de una perspectiva que, en terminos generales, 
no rompio con el funcionalicmo sociologico y que en 
la recuperacion de la teoria psicoanalitica se afilia a 
las comentes de las relaciones objetuales, que dan el 
mayor peso a la socializacion como aprendizaje de 
papeles que se repiten a lo largo de la vida ... 

Entre las autoras mas conocidas se destaca Chodorow 
(1978) con su estudio sobre la maternidad. Estos trabajos 
parecen inscribirse en una optica estructuralista. Una tercera 
perspectiva considera los sistemas de genero como sistemas 
de poder resultantes de un conflicto social. Rubin (1979) es 
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una de la pioneras de esta perspectiva, que somete a una 
critica feminista las teorias de  Levi-Strauss sobre el 
parentesco y al psicoanalisis en la vertiente lacaniana. 
Posteriormente, incorpora las teorias del conflicto y del poder 
de los posestmcturalistas como Deleuze, Derrida y Foucault 
en las cuales los fenomenos sociales se definen por las 
relaciones que mantienen entre si y la contextualizacion se 
vuelve un presupuesto de primera linea en la construccion 
de las investigaciones. 

En esta perspectiva, controlar el cuerpo de las mujeres no 
significa eliminarlas, sino dirigir el trabajo de las mujeres de 
modo que nada escape a dicho control. Se habla de control 
y no de laeliminacion del cuerpo. Controlar efectivamente la 
reproduccion de las mujeres significa actuar sobre la 
sexualidad, ya que, si analiticamente podemos separarlos, 
en la practica es mas dificil. 

El uso del concepto de genero ha sustituido la palabra 
mujer, pero es igualmente utilizado para sugerir que la in- 
formacion respecto de  las mujeres es necesariamente 
informacion sobre los hombres. Scott (1991) afirmaque 

. . . genero es una forma primera de significar las 
relaciones de poder, o mejor, es un campo primero al 
seno del cual o por medio del cual el poder es 
articulado. 

La autora relacionu dos grandes nucleos en su definicion 
de genero, buscando una conexion integral 

... el genero es un elemento constitutivo de las 
relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas 
entre los sexos, y el genero es la forma primera de 
significar las relaciones de poder. 

Asi, ella nos informa que los cambios en las relaciones 
sociales corresponden siempre al cambio en  las 
representaciones del poder, a pesar de que la direccion de 
los cambios no sigue siempre un sentido unico. 

El uso del concepto de relaciones de genero ha sustituido 
la palabra mujer, pero es igualmente utilizado para sugerir 
ambiguedad de la cultura patriarcal en relacion al uso y a los 
valores de estos dos terminos, que apela a la autonomia para 
justificar el "destino social del genero". Relaciones de genero, 
por lo tanto, es una construccion cultural y social y, como 
tal, representa un proceso continuo y discontinuo de la 
produccion de los lugares de poder del hombre y de la mujer 
en cada cultura y sociedad. Asi, el genero es la categoria 
que explica la relacion de poder entre los sexos y nos da la 
dimension social de la desigualdad sexual con base en la 
naturalizacion y biologizacion de estos. Creo que los 

enfoques paradigmaticos construidos por las francesas no 
son excluyentes con las de Scott, como nos dice nuevamente 
Kergoat ( 1  987) 

... es imposible colocar en oposicion gencro y 
relaciones socialcs de sexo: los dos terminos son 
altamente polisemicos. 

Seencuentran, en las dos definiciones, espectros semejan- 
tes de acepciones que van de la variable mujeres, hasta un 
analisis en terminos de relaciones sociales antagonicas 
(Scott, 199 1 ; Kergoat, 1987). 

Para nosotras, lo que aproxima a las dos definiciones es 
el uso de ladimension relacional, que implica laconnotacion 
de reciprocidad, esto es, una categoria solo existe en relacion 
a la otra y son necesariamente vinculos que conforman una 
sociedad marcada por las relaciones de poder sexualizadas. 

Salud y trabajo: la transversalidad del genero 

El uso de la categoria genero en los estudios e investi- 
gaciones en el area de la salud en el trabajo contribuye y 
amplia la comprension del fenomeno del proceso salud- 
enfermedad que, a partir de la complejidad de los factores 
que en este caso intervienen, introduce la dimension del 
poder atravesada por la desigualdad sexual para explicar los 
diferentes impactos que la exposicion a los mismos riesgos 
quimicos, ergonomicos y psiquicos en los locales de  trabajo 
producen en hombres y en mujeres. Ademas de esto, 
reorganiza el conocimiento cientifico desde una optica de la 
no descalificacion por la diferencia sexual. En fin, la 
aproximacion de la relacion social como hecho de cultura 
con la palabra sexo, siempre percibido como fenomeno de la 
naturaleza, tiene un efecto detonador, interrogativo, 
subversivo, efecto que para nosotros es positivo ya que 
pensamos que este enfoque conduce a repensar la episte- 
mologia de las ciencias sociales (Kergoat, 1996). 

Laexpresion mujer trabajadora, por lo tanto, trae una cierta 
redundancia que, quizas, aun tenga necesidad de ser usada 
paradar mayor claridad a los significados de nuestro sujeto- 
objeto cuando se quiere dar enfasis al status de un ser que 
viene siendo devaluado o ignorado como ser trabajador, 
portador de  diferencias d e  sexolgenero y derechos 
emergentes desde ahi (Balbo, 1978). 

Creemos, por lo tanto, que la utilizacion de genero como 
categoria explicativa de los lugares social y culturalmente 
construidos para hombres y para mujeres posibilita 
resultados importantes, dado que las mujeres en los mundos 
del trabajo se distinguen tanto biologica como socialmente 
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y, por esto, su insercion en el mercado, su participacion en el 
proceso productivo y la totalidad del proceso de socializacion 
constituiran condicionantes diferenciadas para la salud de 
las trabajadoras. 

Pensamos la salud a partir del enunciado de queel mundo 
del trabajo tiene dos sexos y formulamos preguntas con la 
rigurosidad que lacategoria de genero exige, sin la pretension 
de que esta categoria pueda explicar toda la complejidad del 
mundo del trabajo, al contrario, ella adquiere un estatuto de 
complementariedad con el uso de las categorias de clase 
social y de  raza. 

En la perspectiva de la definicion de genero de Scott, la 
relacion entre el trabajo y el sufrimiento psicofisico sugiere 
que las mujeres pueden experimentar una receptividad 
especial al sufrimiento mental que compromete inmensamente 
la salud, por la responsabilidad familiar, por el acoso sexual 
en el mundo del trabajo y por la inseguridad en el trabajo 
derivada de la doble ylo extensiva jornada de trabajo . 

El uso de la categoria degenero en la interseccion trabajo1 
salud debera, ademas, romper con la nocion de centralidad 
de la categoria trabajo como universalizante, dar cuenta de 
mas de dos niveles: uno que tiene que ver con el proceso de 
socializacion de valores y la manera como estos determinan 
los comportamientos de las mujeres en torno al cuidado de 
la salud y con la atencion a las enfermedades; el otro, mas 
macro, que tiene que ver con la forma en que se determinan 
los espacios feminizados del mercado de trabajo y que 
tambien implicarian la creacion de condicionantes 
particulares del trabajo que afectan de manera distinta los 
componentes del segmento femenino de la fuerza de trabajo. 

La relacion entre los sexos no se agota en la relacion 
conyugal, es activa en el lugar de trabajo, mientras que la 
relacion de clases no se agota en el lugar de trabajo, es 
activa en la relacion con el cuerpo o en la relacion con los 
ninos. Podemos pensar tambien que las relaciones sociales 
de sexos o relaciones de poder entre los generos no funcionan 
homogeneamente en los diferentes niveles sociales. Como 
dice Humphery (1 987), en la empresa se asiste a una recreacion 
de las relaciones sociales de sexo y no a un simple reflejo de 
lo quese pasa fuerade ella. Nadaes inmutable, ni mecanicista, 
todo es historico y periodizable. 

Hago uso tanto del concepto de relaciones sociales de 
sexo como de relaciones de genero, porque ambos son 
mediados por el poder. Estos conceptos son el principio 
organizador de  las practicas sociales. Ya nos dice Kergoat 

...q ue la dimension sexual es parte integrante de lo 
social y debe ser tomada en cuenta en la constmccion 
de las categorias de analisis de las ciencias sociales - 
trabajo de constmccion- se indica la necesidad de 
forjar 'instrumentos' conceptuales aptos pan analizar 
la dinamica compleja del conjunto de las relaciones 
sociales -trabajo de constmccion-. 

Foucault, en su analisis genealogico del poder planteo 
que lo importante es pensar el como de los fenomenos 
sociales y no solo los porques. El tercer elemento contenido 
en la definicion de Scott (1991): 

... instituciones y organizaciones sociales que ejercitan 
este poder, o sea, una vision mas amplia que incluya 
no solo las relaciones de parentesco, sino tambien el 
mercado de trabajo, la educacion y el sistema politico. 

utilizo para develar las relaciones de poder entre los generos 
en el mundo del trabajo, mas alla de las relaciones familiares, 
como tambien analizaron las investigadoras francesas de 
GEDISST. La autora nos dice que precisamos de una vision 
mas amplia que aquella que reduce el uso de la categoria de 
genero al sistema de parentesco, fijando su mirada sobre la 
esfera domestica y en la familia como fundamento de la 
organizacion social. Esta vision debe incluir el mercado de 
trabajo, principalmente en las sociedades modernas y 
complejas, como sexualmente segregado, que es parte de la 
construccion del genero. Estas son relaciones sociales de 
poder constmidas en el parentesco, en la economia, en la 
organizacion politica y por el mercado de trabajo, 
constituyendo la primera forma de significar las relaciones 
de poder. 

Las condicionantes de genero pueden incidir fuertemente 
sobre la salud, llegando a constituir una causa de deterioro 
en si misma. Algunas autoras (Torres, 199 1 : de Oliveira, 1993), 
mencionan la mayor incidencia de vivencias depresivas en 
mujeres en virtud de los conflictos surgidos en los lugares 
de  socializacion. En particular, las vivencias estan 
relacionadas con la gran rigidez de los valores diferenciados 
sexualmente por una creatividad atavica al equilibrarse la 
relacion tiempo domestico/ tiempo social 

Algunas de las implicaciones de  la  construccion 
diferenciada del tiempo para las mujeres pueden ser 
percibidas apartir del camino que Molyneux (1994) llamo de 
intereses estrategicos e intereses practicos. Entendiendo 
como intereses estrategicos la deconstruccion de la relacion - 
de poder entre hombres y mujeres, en donde, hasta nuestros 
dias, el lugar reservado para las mujeres ha sido el de excluidas 
de la historia. 
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Por intereses practicos, entiendo que ellos estan puestos 
en el ambito de la representacion politica, o sea, quien 
representa que y a quien. Aqui me gustaria rescatar la 
dimension de la autonomia como derecho de seleccion y de 
participacion politica en el sentido de Castoriadis (1992). En 
los intereses practicos, las mu~jeres se enfrentan, hoy, con 
cuestiones en la esfera de la sexualidad y del cuerpo como: 
el derecho al aborto, el abuso sexual, el VIWSIDA, que, a mi 
juicio, deben ser pensadas, concomitantemente, con la 
incorporacion de las nuevas tecnologias en el mundo del 
trabajo que afectan directamente la salud, la sexualidad y la 
vida reproductiva de las mujeres, principalmente, en el terreno 
del sufrimiento mental. 

En el ambito de la medicina social, existe una corriente de 
pensamiento, entre ellos, Arouca (1978), Breihl (1994) y 
Laurell ( 1995) que viene problematizando la relacion trabajo- 
salud bajo la optica del caracter social del proceso salud- 
enfermedad, sustituido por Laurell por el nexo biopsiquico 
como la expresion en la corporeidad humana del proceso 
historico. Al historizar procesos biologicos y psiquicos se 
rompe profundamente con el pensamiento dominante en la 
medicina, cuyo presupuesto basico es la naturalizacion 
biologista y ahistorica de los procesos. 

Canguilhem ( l968), ion laexpresion "... modos de andar 
por la vida...", establece una relacion procesual e historica 
con la capacidad del cuerpo de responder con plasticidad y 
" ~ ~ e f " n i i m c e "  a las exigencias de la organizacion social de 
la produccion, O sea, como el hombre se apropia de la 
naturaleza por medio de determinada organizacion social. 
Toda esta construccion teorica se orienta para redefinir el 
concepto de carga laboral introduciendo la dimension del 
despaste mental. 

Sin embargo. no encontre en ninguno de estos autores el 
uso de la catesoria de genero, como marca cultural de la 
di\,ision sexual del trabajo. Si, por un lado, la introduccion 
de los "...niodos de andar por la vida...", en las investigaciones 
v estudios sobre el proceso salud-trabajo, senala el necesario 
drsplazaniiento de los espacios macros de la fabrica para los 
inici-os espacios de lo cotidiano, de la esfera de las relaciones 
person:iles. por ei otro. aun insisten en considerar lo humano 
c<inio lo ni;i\culino. 

E\tos autoi-es ya avanzan algunos pasos en relacion a 
i05 cnt;>quc\ trridicionales y biolopistas aobre la pro- 
hlcni;itic;i dr In salud mental en el trabajo. cuando introducen 
la 1-cfIui<in sobi-e la psiccipatologi;i del trabajo en una 
~rcIC~-ene/;~ ;it-ticulada entre el placer y el sufrimiento en el 
+wicio  iic la\ x t i \  idiides del trabajo y en la percepciipn de 
111, ric\po\, 

El analisis de la articulacion entre organizacion del trabajo 
y constmccion de la subjetividad esta mediado por la relacion 
de genero como una relacion jerarquica de poder entre los 
sexos. Por lo tanto, este ser concreto, vivo, sensible y sufri- 
dor, del cual nos habla Dejours (1993). no puede ser entendido 
como sujeto unico y universal. Es sujeto con vivencias 
marcadas por ladivision sexual. 

La relacion con el miedo, con el placer y con el peligro 
determina tres situaciones de riesgo en el trabajo: 

a) el real, que es aquel que existe y no es cuantificable, 
por ejemplo, los accidentes. 

b) el supuesto, aquel riesgo que se sabe que va ocurrir, 
se puede intervenir, pero no controlar. 

C )  el residual, aquel riesgo que esta en la esfera de la 
responsabilidad del propio trabajador (a) y es a ellos a quien 
les corresponde encontrar formas individuales de resolverlo. 

La nocion de vivencia depresiva es tratada por el autor 
como una experiencia de lo cotidiano, para lacual introduce 
ladimension del sufrimiento mental, apartir del uso del tiempo 
denlro y fuera de trabajo, como estructurantes, de los 
sufrimientos y de la indignidad, de laausencia de calificacion 
provocando sentimientos de inutilidad y de la ausencia de 
finalidad del trabajo. Si el trabajador no puede pensar sobre 
las tareas, la relacion construida con el proceso de  
produccion sera siempre una relacion de inutilidad y 
alienacion. 

La psicopatologia sexualizada (Hirata y Kergoat, 1988- 
1993) esta diciendo que todo lo que Dejours (1988.1993) 
escribio, toda la historiadel proceso salud-enfermedad, toda 
la historia de la salud-trabajo, no considero la dimension de 
la division sexual en las relaciones sociales. 

En este contexto, destacamos la importancia del analisis 
hecho por Geertz (1978) sobre la complejidad de los 
problemas de la dinamica psicologica que se forma a partir 
de la triadaverguenza, culpa y miedo. Esta dificulto y dificulta 
la separacion entre el termino verguenza de aquello que es 
su significado mas comun, es decir, la conciencia de culpa 
que trae, implicitamente, la represion y10 la punicion. Se sabe 
que laculpaes un sentimiento proveniente de la construccion 
social y cultural del miedo. Es lo que Foucault (1997) analizo 
como resultado de la histerizacion del cuerpo de la mujer, 
definido en un triple proceso por el cual es analizado, 
calificado y descalificado como cuerpo saturado de 
sexualidad, lo que, en la perspectiva del autor, constituye el 
primero de loi cuatro conjuntos estrategicos a traves de los 
cuajes se construye la identidad de la mujer. 
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Concordriiiios con Hirata y Kergoiit ( 1988- 1993) cuando 
;ifii-niiin que es necesirrio discutir la base de 111 construi:cion 
de esta 1x11-:itlo,in coino punto de partida para coinprender el 
1"-occso de In divisicin sexual del trabajo. La cuestibn 
p1;iiiiendri por Scott ( 199 1 ) de que el genero son relaciones 
ilc poder construidas iiiis alla del sisteiii;~ de parentesco, 
que iiiv:ideii y esti-ucturnn el iiiercrido de trab~ijn coino un 
esp;~cio scxu;iliiiente segregrido. nos reiiiite a 13 necesaria 
clccoiistriicciciii nrqueol~igica del proceso salud-trabqio. 

C'<iiiio Ii;ihlar de sufi-iiiiiento y pliicei- en el trlibiijo sin 
iiiiies coiisiclernr los efitrrentes tipos de control a que los 
Iioiiihi-es y Ins iiiu~eres estin soiiietidos n lo largo de la vida 
y e11 cl tr;ih;,i(>. Segun Ins autoras. Dqjoiirs ( 1988- 1993) 
clrihoi-a uii :iiiiilisis cxtreiiiainente iiiterrs:iiitr referenre o I:i 

iiitci-riipci<iii del ti-abqjo hqio el higulo cie la psiccip;it•álogi:i 
Jcl  ii-:ibaio, resiilt:inJo con iiiucha claridad las diferencias 
c1111.c ti-;~hri;o. 110 [ri~hi:!io, deseo y suhliiri:ici<in. segun !as 
cI;iscs soci;iles. Siti einh:irgo, p;ii-ri e1l:is el ;iut•ár no considera 
las iiiiplic~icioiics difei-eiicixins de las situaciones fiiiiiiliares 
sohrc Iiis cxpci-ienci;~s de rupturiis inwiluntiiri;~~ de 1;is 
;icii\~id;icics del triihajo 

de la salud en el trabajo, pero de redes de relaciones sociales 
que participan cada una a su manera en la conitruccion de la 
salud, tanto individual corno colectiva. Son relaciones 
sociales sexualizadas que nacen de pricticas sociales 
concretas y que pueden ser periodizadas. El iiiiedo, coino 
un,l de las diinensiones de las vivencias de los trabajadores, 
fue bastante trabajado por Dejours. Sin eiiibargo, las 
representaciones del miedo son construidas social y 
sexualmente de maneras distintas. No tener miedo no 
significa lo iiiisiiio para los hombres y las inu.jeres. pues las 
experiencias cotidianas de vida son iiirircadas por las 
relaciones de genero. 

La ~iiayoria de Iris veces las inujeres no trabajan con 
niuquinns 0 no estin frente :iquellas mas :iutoin:itizndns colno, 
por ejeiiipl•á. ias islas de produccicin. Los logros de In 
iniquina se suiiian a la imagen inasculinn. La mujer estii o 
produciendo lr i  envoltura o envolviendo el producto. 
aclarando. asi. la asociacion hecha por Kergnat ( 1987) entre 
el trribajo doinestico y el industrial: la apxente calificacion 
fenirnina. las tareas que Iii mujer pretendidamente realiza 
gracias a SU nnturdeza femenina son. de hecho. habilidades 
adquiridas a lo largo de su vida. 
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