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La entrada de la mujer en el mercado de trabajo, proceso que 
adquirio una dimension estructural en el mundo 
contemporaneo, fue, junto con el desarrollo de metodos 
anticonceptivos cada vez mas seguros, uno de los factores - 
que mas d i a i m e n t e  oonbibuyo a una redefinicion del lugar 
social de las muieres, con consecuencias decisivas en las 
relaciones familiares. Entre ellas, la caida drastica de la 
fecundidad en practicamente todos los paises del mundo. 

En Brasil, siguiendo esta tendencia, entre las 
transformaciones demograficas de las ultimas tres decadas, 
ocurrio una rapida caidade las tasas de fecundidad en todas 
las regiones y segmentos sociales del pais y un aumento en 
la esperanza de vida que, como argumenta Goldani (1994:9), 
"causan impacto en la estructura etaria y en la longevidad 
de la poblacion, generando nuevos tiempos individuales y 
familiares". Las familias tienen hoy menos ninos y mas 
ancianos. 

Este trabajo tiene como objetivo discutir las implicaciones 
de la equiparacion de los hombres y de las mujeres en la 
funcion de proveer el sustento material de la familia para la 
dinamica de las relaciones familiares, paaicularmente para el 
"proyecto" de tener hijos. Esta equiparacion altera la 
complementariedad conyugal, llevando a nuevos arreglos 
que tienden a ser mas equitativos en sus distribuciones de 
funciones, rompiendo la jerarquia de genero tradicional. Los 
nuevos arreglos conyugales, pretendidamente igualitarios, 
enfrentan, sin embargo, evidentes dificultades cuando se 
trata de la redeftnicion del cuidado de los ninos, que envuelve 
funciones paternas y maternas diferenciadas. Estas 
dificultades, aunadas a la fuerte competitividad en el mercado 
de trabajo, que requiere una intensa inversion profesional, 
interfieren decisivamente en el proyecto de tener hijos. 

Al contrario de la generacion de los anos 50, que vivio la 
euforia del "desarrollismo" y la promesa implicita de una 
vida mejor para las generaciones futuras, difundida en toda 
la sociedad brasilena, hoy hay una tendencia a "no invertir" 
en el proyecto de tener hijos, frente a las dificultades para 
conciliar el actual patron de vida profesional y la rentadoble, 
con las atribuciones que la presencia de los hijos requiere. 
La necesidad de diferenciacion en las responsabilidades 
paternas y maternas en el cuidado de los ninos en sus 
primeros anos de vida, lejos de ser una cuestion univoca, 
trae evidentes conflictos cuando las mujeres trabajan fuera 
de casa. La discusion de quien y como ejerce lo que el 
psicoanalisis llama funciones paternas y maternas en los 
nuevos arreglos domesticos, ocurre, en general, 
separadamente de la discusion del problema del genero en el 
mercado de trabajo, como si aquella fuera exclusivamente un 
problema de "familia", ajena al mundo del trabajo. 

La propuesta basica de este texto es incorporar al ambito 
de la organizacion del trabajo el problema del cuidado de los 
ninos, hijos de una generacion para la cual el papel de 
proveedor material tiende a compartirse entre hombres y 
mujeres, problema que se relaciona directamente con la 
insercion de las mujeres en el mercado de trabajo. 

El trabajo remunerado fue apuntalado, por las diversas 
corrientes feministas --radical, liberal y marxista-, como 
condicion de la liberacion femenina. Sin embargo, la 
posibilidad de afirmacion individual a traves del trabajo choca 
no solo con los limites estructurales de las condiciones de 
trabajo en la sociedad brasileiia, sino con el deterioro de 
estas condiciones hoy en dia, sintetizado en el aumento del 
desempleo, en el colapso de las politicas sociales -redis-  
tributivas y reguladoras- y en la amenaza de perdida de 
conquistas laborales basicas. En estas condiciones, en que 
las perdidas sociales se acumulan, que bases se puede 
sostener la negociacion de los papeles en la familia, a modo 
de atribuir otro sentido al trabajo femenino? 

Aunque permanezca la discriminacion con relacion a la 
fuerza de trabajo masculina (Bmschini, 1995), esta en curso 
un aumento progresivo de la participacion de la mujer en el 
mercado de trabajo y, por ello, ocurren cambios significativos 
en el ambito familiar, sobre todo por la redefinicion de la 
cuestion de la autoridad frente a la renta doble y de la 
educacion de los ninos, que pasa temprano en su vida a la 
esfera publica, a traves de la expansion de las guarderias, 
tanto privadas como publicas. 

Este proceso de apertura de espacios para la 
independencia y autonomia de las mujeres, en contraste con 
sus papeles sexuales tradicionales, tiene limites en lo que se 
refiere a la redefinicion de las relaciones entre los hombres y 
las mujeres, ocasionando innumerables desencuentros y 
dificultades en la vida afectiva de la pareja. Ademas, este 
proceso tiene marcas de clase y de color y las oportunidades 
no son las mismas para todas las brasilenas (Sarti, 1989). 
Brasil continua siendo un pais impactado por jerarquias de 
clase, genero y color. 

Contrario a la perspectiva neoliberal de "salvese quien 
pueda", en el aumento progresivo y permanente de la 
poblacion economicamente activa femenina dentro del total 
de la PEA (Bmschini, 1995, entre otros) es fundamental 
discutir en relacion a las politicas sociales las repercusiones 
de la insercion de las mujeres en el mercado de trabajo, no 
solo en el mismo ambito laboral, sino en la vida cotidiana, 
donde se concreta su forma mas "naturalizada", la familia. 
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En el mundo de los pobres, los hombres y las mujeres son 
considerados potencialmente iguales para el trabajo porque 
ambos tienen las mismas capacidades, lo que es comprobado 
por el hecho de que las mujeres, cuando es preciso 
desarrollan actividades remuneradas. Lo que los diferencia 
e.; el trabajo domestico, atribucion considerada "femenina" 
?. determinada por el orden de la "naturaleza". 

El sentido del trabajo 

La persistente division sexual del trabajo, que obstaculiza la 
posibilidad de igualdad en el mercadode trabajo, se refleja 
en el trabajo femenino en diferentes condiciones sociales. 
La entrada al mercado de trabajo es un fenomeno social 
nuevo para las mujeres de capas medias y altas, profesionales 
calificadas, parte delmercado antes primordialmente ocupado 
por los hombres (Bruschini, 1995). Ello requiere nuevos 
arreglos familiares, lo que provoca un conflicto al redefinirse 
los papeles genericos tradicionales. Por otro lado, 
historicamente, las mujeres pobres siempre trabajaron, 
aunque intermitentemente, pero, por su posicion de clase, 
son trabajadoras. En el contexto del aumento de la 
participacion femenina en el mercado de trabajo, las 
actividades remuneradas de las mujeres pobres no son una 
novedad que mueva los fundamentos patriarcales de la 
tamilia. Al contrario, se inscribe en su logicajerarquica, como 
obligacion familiar, reiterando la division sexual del trabajo y 
no configurando necesariamente un medio de afirmacion 
individual para la mujer. 

Las mujeres pobres comparten con los hijos y las hijas 
las entradas y salidas del mercado de trabajo, de acuerdo 
con las necesidades y posibilidades de la familia, dentro de 
la logica de las relaciones familiares y, evidentemente, 
condicionados por las condiciones del mercado de trabajo. 
La baja calit~cacion, escasa remuneracion y sobrecarga de 
tareas domesticas/remuneradas pueden, sin duda, hacer del 
trabajo asalariado una actividad cansada y poco gratificante. 
Sin embargo, el sentido del trabajo femenino subordinado a 
las obligaciones familiares puede, por esta misma razon, 
justificar esta actividad y proporcionar la satisfaccion de 
saber que. por su trabajo, las mujeres veran a sus hijos 
vestidos. comida en la mesa y a la familia bien alimentada. 

El trabajo remunerado tambien puede dar a las mujeres la 
gratificacion de tener algun "dinerito suyo", aunque sea 
poco. atirmando de alguna manera su individualidad, aunque 
este no lo destine para si y su individualidad siga referida a 
la familia. El trabajo asalariado puede proporcionarle la 
satisfaccion de, por lo menos, salir de casa y romper el 
confinamiento domestico "solo por subir en aquel autobus 
y ver todo aquel movimiento, todaaquella gente pasando ..." 

La disposicion de las mujeres para el trabajo se vincula a 
la familia. Estaes lacara femeninade la moral del trabajo. La 
motivacion de las mujeres para ingresar al trabajo es la 
conciencia de "lo que esta faltando dentro de la casa". Asi, 
si tienen disposicion para realizar cualquier actividad no es 
porque esten dispuestas a aguantar servicios pesados (este 
es mas bien un valor masculino que hace a los hombres 
soportar ciertas actividades), sino que el significado de su 
trabajo remunerado es mediado por su papel de madres y 
amas de casa y su deseo de proporcionar lo que saben que 
esta faltando en el hogar, muchas veces aquello de lo que 
los hombres no se preocupan. 

Dentro de un codigo moral complementario en lo que se 
refiere alos sexos, las diferencias masculinas y femeninas de 
concepcion del trabajo responden a los papeles que cada 
uno tiene en la familia Del mismo modo, frente al significado 
distinto que tiene el trabajo masculino y el femenino, el 
desempleo afecta diferencialmente a los hombres y a las 
mujeres con relacion a la familia. Cuando las mujeres tienen 
"un hombre dentro de casa" pueden dejar de realizar 
actividades remuneradas, sobre todo si otras personas de la 
familia pueden hacerlo en su lugar. Esto configura la 
trayectoria intermitente que caracteriza su paso por el 
mercado de trabajo y puede significar una estrategia para 
aliviarla de sobrecarga de tareas. 

La mujer tiene una identidad familiar que la sostiene 
moralmente cuando esta desempleada; lo que la molesta son 
los graves trastornos que esta situacion puede ocasionar en 
el desarrollo de la vida familiar. Para el hombre, la perdida lo 
afecta en aquello que hace de el hombre, privandolo de las 
referencias fundamentales de su identidad social, la de 
trabajadorlproveedorljefe de familia. La ausencia del 
proverdor masculino significa una pdrdida que afecta al 
gmpo familiar como un todo porque queda sin su base de 
sustento material. 

En el caso de las madres solteras o de las mujeres 
abandonadas por el marido, el sentido del desemoleo se 
aproxima al que tiene para los hombres. Para ellas, el trabajo 
remunerado adquiere un sentido de honor, de afirmacion de 
si como individuos, porque a traves del trabajo tienen la 
oportunidad de reparar el acto condenado socialmente o de 
restaurar su orgullo y amor propio "al probar que pueden 
criar al (los) hijo (S)". 

La ausencia del hombre proveedor hace el sentido del 
trabajo femenino asemejarse al masculino. En ambos casos, 
el trabajo configura la potencialidad de realizacion y 
afirmacion. En este contexto el trabajo la subordina al 
universo familiar, refrendando, sustentando y apoyando las 

Los hijos de trabajadoras cuido de los ninos? 



realizaciones individuales para que se vuelvan moralmente 
kgitimas y socialmente aceptables (DaMatta, 1979e 1987). 
Aqui aparecen con mayor claridad los limites de clase social 
para la realizacion de la individualidad moderna, presupuesta 
en la idea del trabajo como condicion de liberacion de la 
mujer. 

los ninas donde quedan? 

Cuando el sentido del trabajo esta estrechamente vinculado 
a los papeles familiares, el problema sobre que hacer con los 
ninos se  resuelve dentro del patron tradicional d e  
participacion, que incluye no solo a la unidad domestiica 
sino a la red social de su madre y la de su padre, ademas de 
las instituciones publicas, dentro del patron de "circulacion 
de ninos" ponseca, 1995; Sarti, 1995). 

El panorama cambia cuando la insercion de las mujeres al 
mercado de trabajo reubica el lugar de cada uno en la familia, 
poniendo en cuestion la autoridad del hombre sobre la mujer 
y la de los padres sobre los hijos, reconfigurando las 
relaciones familiares. Se crea lo que Giddens (1993) llama la 
"nueva intimidad", que incluye un proyecto "igualitario" de 
relacion entre el hombre y la mujer. 

No estoy negando con esto la posibilidad de que familias 
pobres creen en sus relaciones internas una "nueva in- 
timidad". Me parece, sin embargo, que el acceso a la 
individuacion y a lo que Giddens (1993) llama experiencia 
"reflexiva" del yo -posibilidad del mundo moderno, en que 
la tradicion va siendo abandonada como en ninguna otra 
epoca de la historia- es desigual en la sociedad moderna 
porque implica un capital simbolico (en los terminos de Pierre 
Bourdieu) desigualmente distribuido. La dificultad (o 
imposibilidad) de realizacion de esta experiencia subjetiva 
emancipadora para las capas populares revela la marca 
persistente de clase en la sociedad contemporanea. 

En esta nueva intimidad no se trata de buscar una paridad 
completa, como afirma Giddens (1993:213), principalmente 
frente "al desequilibrio en los recursos economicos dis- 
ponibles para hombres y mujeres y de las responsabilida- 
des relacionadas con el cuidado de los hijos y el trabajo 
domestico", buscando arreglos mas equitativos, "negocian- 
do segun el principio de la autonomia". Para el "autonomia" 
significa: 

la condicion de relacionarse con otras personas de 
modo igualitario (...). Asi concebida, la autonomia 
permite aquel respeto por las capacidades del "otro", 
intrinseco a un orden democratico. El individuo 

autonomo es capaz de tratar a los otros de la misma 
forma y reconocer que el desarrollo de sus potencia- 
lidades separadas no es una amenaza. La autonomia 
tambien ayuda a configurar los Iimites personales 
necesarios a la administracion bien-sucedida de las 
relaciones (Giddens, l993:206), 

Se trata de definir limites personales y se requiere mucha 
energia para la "administracion bien-sucedida de  las 
relaciones" y la "inversion"profesiona1, en un mercado cada 
vez mas competitivo. Donde, ademas. el deseauilibrio 
economico entre los hombres y las mujeres todavia es grande 
en un universo social en que las responsabilidades uaternas 
y maternas en el cuidado de los ninos estan muy mal 
"administradas" siendo un reflejo de los arreglos que se 
negocian entre hombres y mujeres "segun el 'justo' principio 
de la autonomia". Tal negociacion de los derechos y deberes 
en las nuevas generaciones se dificulta por el contexto 
ideologico de la sociedad brasilena que, manteniendo su 
tradicional confusion de lo que es publico y colectivo, los 
intereses individuales prevalecen sobre los derechos de la 
ciudadania, que se transforman en privilegio de pocos. 

La carencia de practicas sociales negociadas en la sociedad 
brasilena, en la familia y fuera de ella, al lado del 
"igualitarismo" vivido a partir de la equiparacion del sustento 
material de la familia entre el hombre y la mujer, cuestiona la 
jerarquia familiar, creando un conflicto dificil de resolver 
cuando se trata de funciones diferenciadas, como las 
maternas y paternas, que deben ser negociadas. 

La "centralidad" que el trabajo adquiere en la vida de los 
individuos (considerandolo bajo la optica de la vida privada) 
disminuye la disponibilidad de los hombres y las mujeres 
para la inversion en lo familiar. Por lo cual, la "desinversion" 
en el proyecto de tener hijos, su postergacion o la opcion 
del hijo unico, acaban siendo una salida aceptable en las 
condiciones actuales de la organizacion del trabajo y de la 
vida familiar. 

Quedan muchas preguntas por contestar seleccion de 
este camino puede configurar un "desplazamiento" del deseo 
de tener hijos por las dificultades enfrentadas para criarlos?, 

puede hablar, entonces, de una forma de "racionaliza- 
cion" en el sentido psicoanalitico? De este modo, se mantiene 
la duda sobre el lugar que ocupa el deseo de tener hijos en la 
vida de las nuevas generaciones. Por lo menos en Brasil, 
estas parecen continuar buscando soluciones para ello. Pero, 
sobre todo, es preciso indagar sobre el lugar que los ninos 
ocupan en los proyectos que las sociedades actuales 
formulan para si mismas. 
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