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RESUMO: Esta comunicação foi apresentada 
no XXXI Congresso ALAS Uruguai 2017 e 
visa partilhar alguns resultados obtidos na 
investigação realizada durante os anos 2013 - 
2015 “Trabalho, cuidados familiares e políticas 
públicas: Uma nova institucionalidade”, parte da 
linha de investigação sobre Políticas Públicas, 
Direitos Humanos, Instituições e Trabalho Social. 
O ano de 2003 marcou o início de um novo 
momento no nosso país em termos da criação 

de um sistema de protecção social mais amplo 
e inclusivo. Em 2009, foi criado o Subsídio 
Universal de Protecção Social para Crianças 
(AUH), um programa de transferência de 
rendimentos condicional que representa um ponto 
de viragem nas políticas públicas argentinas. 
Alguns dos seus resultados mostram um impacto 
significativo em termos de cobertura da pobreza 
e da indigência, caracterizando-a como a política 
pública mais inclusiva das últimas décadas. 
Como resultados, encontrámos uma feminização 
das políticas públicas dada a preeminência da 
figura feminina na esfera familiar, tanto na gestão 
do rendimento-permanência como nas tarefas 
de implementação das condicionalidades que 
ambas as políticas estabelecem. Além disso, a 
reprodução do modelo feminino de cuidados 
familiares, baseado no patriarcado como uma 
prática histórica tradicional, gera um dia de 
trabalho duplo e até triplo para as mulheres. 
É importante desvendar estas contradições 
e tensões como contributo para as políticas 
públicas a fim de elucidar as complexas relações 
entre desigualdade, pobreza, género e direitos 
humanos.
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2015 “Work, family care and public policies: A new institutionality”, part of the line of research 
on Public Policies, Human Rights, Institutions and Social Work. The year 2003 marked the 
beginning in our country of a new moment in terms of the creation of a broader and more 
inclusive social protection system. In 2009, the Universal Assignment of Social Protection for 
Children (AUH) was created, a conditional income transfer program that represents a turning 
point in Argentine public policies. Some of its results show a significant impact in terms of 
coverage of poverty and indigence, characterizing it as the most inclusive public policy in 
recent decades. As findings, we verify a feminization of public policies given the preeminence 
of the female figure in the family sphere, both in the management of income-permanence and 
in the tasks of implementing the conditionalities that both policies establish. In addition, the 
reproduction of the female model of family care, based on patriarchy as a traditional historical 
practice, generating double and even triple working hours for women. It is important to unravel 
these contradictions and tensions as a contribution to public policy in order to elucidate the 
complex relationships between inequality, poverty, gender and human rights.
KEYWORDS: Public Policy, Families, Women, Vulnerabilities

1 |  INTRODUCCIÓN
El presente trabajo expone resultados finales del proyecto de investigación Trabajo, 

Cuidados Familiares y Políticas públicas ¿Una nueva institucionalidad?1 Se inscribe en 
los estudios que surgen de la línea de investigación sobre Políticas Públicas, Derechos 
Humanos, Género, Instituciones y Trabajo Social2 que lleva adelante nuestro equipo desde 
hace varios años. A partir de un estudio aplicado cualitativo exploratorio y descriptivo que 
reconoce la voz de las mujeres incluidas en el Programa Ellas Hacen y de referentes 
institucionales del mismo, entre los años 2013 y 2015 analizamos las relaciones y tensiones 
que surgen entre las estrategias laborales, la organización doméstica y social de los cuidados 
familiares y, las intervenciones de las políticas públicas en las tramas familiares de mujeres 
incluidas en el Programa Ellas Hacen, en la provincia de Mendoza. Con ello, apuntamos a 
reconocer la producción de una nueva institucionalidad en las políticas públicas, desde el 
enfoque de género. También, conocer prácticas y estrategias de reproducción social que 
llevan a cabo las mujeres y sus familias con relación al trabajo y los cuidados familiares, 

1 El presente trabajo está circunstanciado en el Informe Final del Proyecto de Investigación 2013–2015, aprobado y 
acreditado por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo. Título: “Trabajo, 
Cuidados Familiares y Políticas públicas ¿Una nueva institucionalidad?, referido al Programa Ellas Hacen imple-
mentado en los departamentos de Capital y de San Martín, de la provincia de Mendoza. Directora: Mg. Laura B. Montes 
Co-Directora Mg. Stella M. Cusimano. Equipo: María Teresita Blanco, Liliana Grissi, Inés Quinteros, Mabel Rodriguez, 
Luis Gregorio, Sebastián Herrera, Roxana median, Cinthia Giothi y Silvana Bru.
2 Entre los años 2011-2013 indagamos acerca del proceso de la implementación de la AUH a través de la voz de las 
familias incorporadas y las instituciones que participan en el campo de dicha política, en tres departamentos de la 
provincia de Mendoza. Luego, acerca del Programa Ellas Hacen entre 2013-2015, el cual busca generar espacios de 
inclusión para las mujeres con enfoque de género. Ambos son programas de transferencia condicionada de ingresos 
que procuran un giro en las políticas públicas argentinas a partir del año 2003. Momento diferencial que se inicia en 
nuestro país, orientado a la conformación de un sistema de protección social más amplio e incluyente. Específicamente, 
en el año 2009 surge la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH), cuyos resultados dan cuenta del 
impacto significativo en términos de cobertura de la pobreza e indigencia, siendo caracterizada como la política pública 
más inclusiva de las últimas décadas. 
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desde una mirada interdisciplinaria. 
Como hallazgo principal advertimos la continuidad de procesos de feminización 

de las políticas públicas, sostenida por representaciones sociales presentes en el campo 
familiar y en la agenda pública, que reproduce prácticas de cuidado a cargo de mujeres 
de diferentes edades y generaciones (niñas, adolescentes, abuelas, tías, madres). En tal 
sentido, nos adelantamos a señalar que los cuidados familiares constituyen un campo 
de actuación y objeto de las políticas públicas al cual intentamos problematizar en clave 
familiar, desde la compleja trama de dimensiones (socio-histórica, político-institucional, 
político-cultural y comunicacional, jurídica) y de las protagonistas que lo atraviesan (sujetos, 
familias, instituciones, organizaciones sociales, etc.). Así, los esfuerzos de inclusión laboral 
de las mujeres que participan en el Programa Ellas Hacen (o bien en otros dispositivos 
de políticas sociales), requiere la mirada hacia los cuidados familiares y las posibilidades 
de conciliación de los mismos con el trabajo, tendiente a la construcción de una nueva 
institucionalidad que fortalezca la construcción ciudadana de las mujeres. 

La producción de conocimientos en esta investigación, busca contribuir al debate 
público de la temática para visibilizar sus implicancias; promover la revisión crítica de 
las políticas públicas y su construcción intersectorial, con la intención de avanzar en la 
efectivización de los derechos de las mujeres y las familias.

2 |  POLÍTICAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS DE INGRESOS EN 
ARGENTINA

Los programas condicionados de ingresos en nuestro país aparecen con ímpetu a 
partir de la crisis económica del 2001, producto de las políticas neoliberales surgidas desde 
la dictadura militar, las cuales sistemáticamente destruyeron el mercado de trabajo en la 
Argentina y Latinoamérica. El rasgo central del mercado de trabajo en esos años fue la 
expulsión de mano de obra, particularmente, aquella de baja calificación y, la conformación 
de una estructura laboral caracterizada por la subutilización de la fuerza de trabajo bajo 
diferentes formas de subocupación, informalidad y precariedad, acompañada de situaciones 
de sobreexplotación. (Reyes, S. et al., 2005-2007, p. 5). Lo señalado estalló en el 2001 
con amplios sectores de la población bajo la línea de pobreza, indigencia y clase media 
empobrecida denominados nuevos pobres, hecho que genera otras pautas sociales e 
interpela al sistema político. Se ampliaron las desigualdades y la fragmentación del tejido 
social en un sistema de pobreza que aún persiste, a pesar de la implementación de políticas 
orientadas a la distribución entre 2003 y 2015 y que redujeron la pobreza de un 52% a un 
25% en la actualidad.

Así, el sistema de pensiones y jubilaciones incluyó a una gran masa de población que, 
por tantos años de precariedad laboral, no hubiera podido ingresar al sistema previsional. 
También, la creación de decretos y leyes llamadas “la Generación de las 26.000…” como la 
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AUHPS, AUH por embarazo, Ley 26061 de Niñez y Adolescencia, la Ley de Educación Nº 
26.206, etc., las cuales fueron apuntando a la población más vulnerable (niños y jóvenes). 
Respecto a las mujeres, se puso en marcha la jubilación de amas de casa; se propició el 
trabajo en blanco de empleadas de casas particulares; se sancionó la Ley de Violencia de 
Género Nº26.485 y, más recientemente, se puso en marcha el Programa Ellas Hacen de 
carácter focalizado, aún vigente. 

Las políticas sociales y/o las políticas de transferencia condicionada son las respuestas 
de un modelo de Estado a la cuestión social en transcurso, las cuales pueden ser orientadas 
a: regulación, provisión y/o disposición por parte del Estado de ciertos bienes y servicios a 
la población en general y, a la que se encuentra en situación de vulnerabilidad en particular. 
Dichas políticas han accionado a través del establecimiento de condicionalidades como la 
inclusión educativa, la realización de controles de salud de niños, niñas y adolescentes y, 
actividades laborales por parte de los adultos responsables de los grupos familiares, mediante 
diferentes dispositivos de implementación3. 

Se identifican dos tipos de intervenciones: algunas universales, dirigidas a toda la 
población en su carácter de ciudadano/a. y, otras de carácter focalizado, dirigidas a un 
sector de la población con bajos recursos o alguna carencia específica. En ese marco cabe 
diferenciar así mismo, por un lado, si son políticas con perspectiva de género, es decir, 
basadas en la protección de derechos de las ciudadanas como responsabilidad del Estado. 
O, si son políticas dirigidas hacia las mujeres las cuales adquieren el carácter de una política 
asistencialista, donde las mujeres son beneficiarias de acciones.

2.1 Programa Ellas Hacen4

El Programa Ellas Hacen es una nueva etapa del Programa de Ingreso Social con 
Trabajo “Argentina Trabaja” dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
el cual se crea por Resolución Nro.3182/09 del Ministerio de Desarrollo Social, como 
herramienta de las políticas sociales integradoras y articuladas llevadas a cabo desde el 
Poder Ejecutivo y, ratificado mediante Decreto Nro.1067/09 el 28 de febrero de 2012. 

Por Resolución SCyMI N° 1499 se redefine la implementación del Programa PRIS 
lo que da lugar a la Res. Nº 2176/13, donde se estipula como línea de acción específica 
del mismo la creación del Programa Ellas Hacen, orientada a las mujeres desocupadas, 
priorizando jefas de hogar con hijos discapacitados, o con tres o más hijos a cargo, o que 
padecen violencia de género, y viven en villas y asentamientos o en barrios emergentes. Se 
fundamenta en la necesidad de brindar cobertura a este grupo poblacional por considerar 

3 Como dispositivos de transferencia condicionada de ingresos, se implementaron las siguientes políticas: Plan Jefes 
y Jefas de hogar; el Plan Familias para Inclusión Social; la AUHPS (asignación universal por hijo para la protección 
social); el Programa de Seguridad Alimentaria; el Programa PRIS Argentina Trabaja, Programa Ellas Hacen en estudio, 
entre otras. 
4 Mendoza se incorpora en una tercera etapa de implementación a nivel nacional junto a San Juan; San Luis; Santiago 
del Estero; Salta; La Rioja, Catamarca y Formosa, a partir de mediados del año 2013, en los departamentos de Capital 
y San Martín alcanzando la cobertura de unas 1200 mujeres en forma aproximada. 
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que constituyen el “núcleo duro” de la vulnerabilidad y exclusión socio-ocupacional. 
En lo discursivo, su objetivo general es la creación de oportunidades de inclusión 

socio-ocupacional, de desarrollo de capacidades humanas y sociales de mujeres 
desocupadas con situación de alta vulnerabilidad social5, que padecen situaciones de 
violencia de género (evaluadas por profesionales competentes);  pertenecientes a hogares 
afectados por la inundación en las zonas más damnificadas definidas oportunamente y, 
aquellas que cumplan los requisitos de elegibilidad y permanencia del Programa de Ingreso 
Social con trabajo (ver www.desarrollosocial.gov.ar)6.

Articula dispositivos instrumentales orientados a la inclusión social: Monotributo 
Social; Asignación Universal por Hijo; Transferencia monetaria en cuenta bancaria con 
tarjeta magnética acorde a la participación en actividades de los titulares; Terminalidad 
educativa y/o Alfabetización; Programas de prevención y promoción de la Salud; Programas 
y líneas de capacitación en oficios, entre otros. 

Acerca de la perspectiva de género, en el marco de la ley 26.485, el programa 
pretendió articular tareas de sensibilización y capacitación en relación con la prevención 
de la violencia contra las mujeres, propiciando el tratamiento y la atención integral de las 
mujeres en los ámbitos locales, lo cual no se logra en la forma esperada en las prácticas 
territoriales. 

3 |  FEMINIZACIÓN DEL TRABAJO Y CUIDADOS FAMILIARES
Se puede observar el impacto del Programa Ellas Hacen y la AUH en las familias desde 

dos dimensiones con relación al género. En la dinámica familiar, por una parte, ha forjado 
cierta autonomía en las mujeres quienes han logrado enfrentar situaciones, por ejemplo, de 
violencia doméstica que estaban padeciendo. En otros casos, favoreció el avance en las 
relaciones de pareja ya que ha posibilitado a las mujeres un manejo más autónomo del dinero 
que cobra por ambos programas. Por otra parte, se podría inferir el refuerzo del lugar de la 
mujer en la crianza de sus hijos, como casi única posibilidad cultural. 

5 Condiciones de ingreso: Jefas de hogares monoparentales; con 3 o más hijos menores de 18 años y/o discapacita-
dos que perciben AUH.; residentes en villas de emergencia, asentamientos o barrios de extrema vulnerabilidad, en los 
cuales se realicen las mejoras de urbanización. Que estén dispuestas a: 
· aplicar los conocimientos en prácticas de mejoras de su hábitat, conforme módulos preestablecidos. 
· organizarse en cooperativas de trabajo 
· completar estudios primarios o secundarios, según corresponda 
· capacitarse en oficios o producción, conforme se proponga en la ejecución del Programa 
6 En el 1º Informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se explicita que la implementación 
del Ellas Hacen continúa la modalidad de gestión que viene desarrollando el Programa de Ingreso Social con Trabajo: 
1. Se ejecuta a partir de convenios con Entes Ejecutores habilitados para el desarrollo de planes de actividades 
especialmente formulados para el cumplimiento de los objetivos del Programa, con las especificidades de esta línea. 
Se constituyen Actas Complementarias que incluyen distintas dimensiones y líneas de acción propias del Programa, 
conforme los diversos objetivos específicos, productos y resultados esperados. 
2. Involucra los esfuerzos y expertos de distintas áreas de gobierno y actores sociales. 
3. Implica procesos formativos y ocupacionales permanentes, desde una perspectiva integral y de capacitación 
en acción. 

http://www.desarrollosocial.gov.ar
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Se advierte una feminización de las políticas públicas por cuanto la mujer se encarga 
de gestionarlas, aún las de Seguridad Social que se suponen universales, lo que deja a la luz 
una preeminencia de la figura femenina. Lo mencionado da cuenta de la acentuación de las 
tareas de cuidado familiar, reproduciendo el modelo femenino de cuidado de las familias que 
genera una doble jornada de trabajo al sexo femenino, basado en una perspectiva histórica 
patriarcal y tradicional. Persisten procesos de familiarización dado que no se contempla en 
su implementación acciones específicas, como creación de guarderías, para la conciliación 
entre las actividades inherentes al Programa y, el cuidado familiar responsabilizando a las 
mujeres de su organización.

Con esta política, aunque no fuera el objetivo, las mujeres tienden a asumir sus 
funciones tradicionales priorizando, en algunos casos, el trabajo en el hogar dejando de lado 
trabajos extra domésticos que, en la mayoría de las situaciones, son circunstanciales y de 
baja calificación.

3.1 Aproximación a los Cuidados Familiares
De las voces de las mujeres emergen las siguientes situaciones:

“Yo trabajo vendiendo en mi barrio, no puedo conseguir trabajo por los chicos 
que son cinco y no tengo quien me los cuide, yo soy sola y mi mamá vive en 
otro lado. A los chicos no te los tienen tanto en la sala de cuatro, solo tres horas 
o cuatro horas, en ese tiempo salgo a ofrecer medias por el barrio con el coche 
del bebé, después tengo que hacer la comida, limpiar, llevar los chicos a la 
escuela y no puedo…”.(mujer 1).

“Estoy mandando a los niños a la escuela y la más chica al jardín y yo el tiempo 
libre que tenga voy al galpón”. (mujer 2).

Las voces escuchadas en la investigación dejan en evidencia las desigualdades 
existentes y las sobre exigencias que deben afrontar las mujeres, en particular, las de 
sectores populares. Así, “Los servicios de cuidado ponen de manifiesto el tipo de 
arreglo dominante en una sociedad desigual para alcanzar el bienestar, en la medida 
que se resuelven mediante provisiones e intercambios en la familia, entre las familias, 
las organizaciones de la comunidad, el mercado y el Estado”, tal como expresa Krmpotic 
(2010, p.99). 

Respecto al tema existen antecedentes principalmente en los países de la Unión 
Europea, a partir de experiencias de los países nórdicos y también de Italia, Francia y España, 
donde introdujeron una aproximación de género en un campo de las políticas sociales y 
los estados de bienestar (Lewis, 1992; Orloff, 1993; Sainbury 1996 y 2000; Saraceno, 2004 
en Letablier). Otras posiciones priorizan que “la cuestión se plantea a nivel macro en la 
distribución entre el Estado, la familia, el mercado y la sociedad civil, al tiempo que a nivel 
micro dentro de la familia entre sus miembros, y en particular entre hombres y mujeres, y 
también entre generaciones” (Letablier, 2007, p. 64). Un aporte significativo reciente ha sido 
realizado por las investigadoras argentinas V. Esquivel; E. Faur y E. Jelin, en su libro “Las 
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lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el Estado y el Mercado”, donde realizan un 
profundo análisis en particular en el Área Metropolitana de Bs. As.

En el estudio de los antecedentes teóricos se evidencia la falta de información 
adecuada sobre el trabajo no remunerado, en particular, el efectuado en la esfera doméstica, 
información relevante para otorgar valor a las actividades generadas por las mujeres en el 
espacio familiar, las cuales tienen impactos económicos.

Destacamos la necesidad de desarrollar el tema de estudio desde las realidades 
latinoamericanas, considerando el planteo del cuidado como una cuestión social de evolución 
diferente a los países desarrollados, pues en los “inicios del siglo XXI” aún se discute si los 
cuidados deben ser entregados por la familia o por el Estado” (Huenchaun; Guzmán, 2007, 
p.285).

Coincidimos con Rosario Aguirre (2007, p. 191) quien señala al cuidado “como una 
actividad femenina generalmente no remunerada, sin reconocimiento ni valoración social. 
Comprende tanto el cuidado material como el cuidado inmaterial que implica un vínculo 
afectivo, emotivo, sentimental. Supone un vínculo entre el que brinda el cuidado y el que los 
recibe. Está basado en lo relacional y no es solamente una obligación jurídica establecida por 
la ley, sino que también involucra emociones que se expresan en las relaciones familiares, al 
mismo tiempo que contribuye a construirlas y mantenerlas”. Las y los autores coinciden en 
la consideración distintos tipos de cuidados: el proporcionado a niños, niñas y adolescentes, 
el cuidado dedicado a la atención ante una enfermedad llamado asistencial y el cuidado a 
adultos mayores y personas con discapacidad y/o diversidad funcional. 

Parte importante del problema de entregar bienestar y protección social de calidad a 
los miembros de una sociedad radica en una adecuada distribución de esas responsabilidades 
entre sus distintos integrantes. Dichos factores han determinado que en la adjudicación de la 
responsabilidad social del cuidado hayan tenido participación distintos actores sociales como 
el Estado, el mercado, las familias o formas comunitarias. Parte significativa de esta carga 
ha recaído y recae en las familias, lo que equivale en muchos casos a decir en las mujeres 
de las familias.

Lo señalado tiene consecuencias de género relevantes para la condición de las mujeres 
en la sociedad, pues cuando las mujeres de las familias son las principales proveedoras 
del bienestar, estas deben o bien excluirse del mercado laboral o bien enfrentar mayores 
dificultades que sus pares masculinos para conciliar trabajo productivo y reproductivo.

La provisión de cuidados puede asumir distintas características:
· Puede ser provisto por trabajo remunerado o no remunerado

· Puede ser provisto sobre la base de un acuerdo o de forma voluntaria,

· Puede ser provisto de forma profesional o basada en obligaciones morales.

Otro conjunto de visiones acerca del significado de cuidar gira en torno al cuidado 
como obligación o deber. En estos discursos, el cuidado aparece como una obligación 
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moral, como el deber que un hijo/a o esposo/a no puede eludir. Esto no es otra cosa que la 
internalización de un mandato social, arraigado con más fuerza en algunos cuidadores que 
en otros.

Las identificaciones del cuidado con la femineidad y con la condición “innata” de 
las mujeres para desempeñar este tipo de tareas permanecen fuertemente arraigadas en 
el imaginario colectivo. Muchos de los discursos de las cuidadoras dejan aparecer, más o 
menos explícitamente, los estereotipos de género tradicionales que asocian a las mujeres 
con el mundo de la vida privada, con el hogar, las tareas de reproducción. 

El oficio de cuidado puede entenderse desde dos dimensiones complementarias, e 
interactivas:

	 La forma en que la sociedad, y los hogares imponen ese rol, generalmente 
a uno de sus miembros (cuidador principal) aunque también pueden encontrarse 
más miembros comprometidos en la tarea (cuidadores secundarios), configurando 
verdaderas estrategias de cuidado. Podemos llamarla dimensión objetiva, y engloba 
mecanismos de selección, coacción, y negociación en algunos casos.

	 La forma en que la propia cuidadora mediante “decisiones” y “elecciones”, 
asume subjetivamente, y ciertamente, “aprende” el rol de cuidador de los adultos 
mayores. De modo resumido, podemos buscar mecanismos sociales de imposición 
externa del cuidado y, además, decisiones y elecciones, “pretendidamente 
personales” mediante las cuales el cuidador se “autoselecciona” entre varios 
miembros disponibles de un hogar o familia.

3.2 El cuidado como cuestión social desde el enfoque de género y de 
ciudadanía

La temática de los cuidados familiares en sí misma no ha sido objeto de atención 
suficiente en los gobiernos de la región y, tampoco en el Programa Ellas Hacen. En general, 
las disposiciones que se presentan en relación con el cuidado se las puede agrupar en dos 
instancias:

1. Normas y políticas vinculadas a organizar el “cuidado” de los miembros del 
hogar y personas bajo responsabilidad de las trabajadoras asalariadas.

2. Políticas sociales dirigidas a la protección de los propios “cuidados”, 
sistema educativo para niños y jóvenes; sistema de salud para las personas de la 
tercera edad, programas de salud materno-infantiles, entre otros.

En ambos casos, desde la normativa y la lógica de tratamiento, no se observa 
que el cuidado en todas sus dimensiones sea considerado el eje de la regulación y de las 
políticas sino precisamente es calificado, por un lado, como herramienta para la inserción de 
las mujeres en el empleo remunerado, con prescindencia de la responsabilidad paterna o 
masculina o, como parte de programas asistenciales en la esfera de ministerios sectoriales.

Tal como sostiene Rodríguez Enríquez (2005) en general, salvo excepciones como 
Uruguay y algunos intentos de poner en agenda el tema en Argentina durante este año, se 



 
Sociologie Ordem e políticas sociais na atualidade Capítulo 17 206

evidencia en la región una ausencia de política pública explícita de cuidado, cuya resolución 
varía significativamente por clases sociales. A su vez, se asume desde los gobiernos que 
el cuidado es una responsabilidad fundamentalmente de los hogares en tanto la provisión 
pública es considerada un complemento para aquellos hogares que no pueden resolverlo 
por sí mismos. En consecuencia, existe una tendencia a la focalización de estos servicios 
en la población que más lo necesita, en diferentes formatos (subsidios a madres solas con 
hijos e hijas menores, subsidio a la provisión privada de servicios de cuidado, sistemas de 
pensiones no contributivas para mayores de setenta años en condición de pobreza, subsidios 
para madres de más de siete hijos, entre otros).

Lo expuesto surge en algunas expresiones de los funcionarios y mujeres participantes 
entrevistadas y ponen en evidencia, desde el enfoque de género, la persistencia de una 
doble (y a veces triple) fragilización de la ciudadanía que atraviesan las mujeres dada, en 
una primera instancia, por su condición femenina enmarcada en un sistema cultural patriarcal 
aún vigente. Además, debido a la vulnerabilidad producto de la pobreza persistente en la 
que viven. Desde una mirada teórica crítica se visualiza el modelo de ideología capitalista 
patriarcal dominante el cual imparte prácticas sexistas determinando el modo en el que las 
mujeres y hombres se vinculan socio-afectiva, laboral y culturalmente.

“Al principio venían todas con sus niños, porque no tenían con quien dejarlos, 
tuvimos que hacer que entendieran que se tenían que organizar, que a todos 
los que somos papas y trabajamos nos pasa lo mismo, fue complicado porque 
es gente que no está acostumbrada a solucionar sus problemas, sino que el 
Estado es quien debe hacerse cargo.” (funcionaria1).

Las mujeres pobres enfrentan serias dificultades para ingresar al mercado de trabajo 
dada su escasa o nula capacitación y/o estudios que les permitan mejorar la accesibilidad 
a las oportunidades laborales. Así lo explica Alma Espino (2012, p. 90): “Precisamente, la 
inserción laboral está condicionada por desigualdades previas a la entrada en el mercado 
de trabajo, en parte debidas a las formas de organización de las formas de reproducción 
social prevalecientes. La distribución sectorial de la fuerza de trabajo, si bien obedece a 
determinantes de oferta, dependen en gran medida de las condiciones de la demanda y de 
su interrelación con las desigualdades de género”. 

En el sentido expuesto, se observan contradicciones entre el discurso del Programa 
Ellas Hacen basado en un enfoque de género y, las prácticas de implementación del mismo. 
Así mismo, se mantienen las desigualdades y atribución de funciones de cuidados familiares 
responsabilizando a las mujeres, sostenido por representaciones sociales7, por la organización 
de los mismos, sin participar el estado, el mercado y la sociedad civil en la planificación de 

7 Si nos situamos desde la cultura o desde las representaciones sociales, podemos reconocer que los modos de vida, 
“se trasmiten de generación en generación en matrices de pensamiento, que se traducen en modos de ser y de actuar: 
la sociedad patriarcal, la vulnerabilidad en mujeres y niños, la violencia de género. Modos de invisibilización de lo que es 
diverso, han construido discursos universalistas de la cuestión del género femenino, organizando aparatos ideológicos 
que han despojado de poder y de derechos a través de la historia a las mujeres, naturalizando situaciones y hechos que 
han vuelto a ser revisados actualmente pero que en muchas instituciones todavía no han generado cambios sustan-
ciales en las prácticas visibles. (Cusimano, S, 2013, pp. 14).
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dispositivos para la provisión de servicios que respondan a esta necesidad, por ejemplo, 
creando, potenciando o refuncionalizando recursos locales (jardines maternales, CAE, etc.). 

“Trabajamos para que vieran que ellas debían organizarse para solucionar 
sus problemas, ver de qué manera o con quien dejaban a sus hijos, con una 
vecina o con la suegra que vive adelante y si tienen que llegar a cocinar, 
bueno que hagan las compras la noche anterior y después tiene que estudiar 
y la que no estudia tiene que hacer un curso de inglés, de computación o 
algo.”(Funcionaria 1).

Tal como sostiene Pitch (2006) la emancipación de las mujeres aún resulta ilusoria, 
precaria y permanece irresuelta en tanto dependemos de otras cuidadoras para que 
asuman el cuidado que las mujeres trabajadoras no pueden asumir. Al respecto, en los 
relatos obtenidos de las operadoras sociales del Programa Ellas Hacen, se refuerza el tema 
del Cuidado Familiar como responsabilidad de las mujeres. Incluso no fue tenido en cuenta 
como un problema a resolver por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ni por el 
Municipio, tampoco fue problematizado como derecho y objeto de política pública  dado que 
las mujeres debían trabajar, estudiar y, además, cuidar de sus hijos y familias.

“Sólo hay una guardería en la zona, se llenó el cupo y entraron algunos niños 
nada más de las mujeres que están en el programa. Las demás debieron 
organizarse ellas para los cuidados” (funcionaria 2).

Desde la política a nivel nacional como la municipal no se generaron espacios para 
que las mujeres pudieran dejar a sus hijos en un lugar seguro, mientras realizaban las 
actividades previstas para el programa.

Las referentes del Municipio, en el grupo focal, expresan:

“siempre se planteó que las mujeres no podían asistir con sus hijos a las 
capacitaciones ni a trabajar.  Muchas de las mujeres llevan a sus hijos a los 
Municentros ubicados en los diferentes barrios. Pero hay muchas mamás que 
no dejan sus hijos en estos Municentros, ya que no tienen lugar y tampoco se 
les reserva por estar insertas en el programa”.

Se observa tanto en la AUHPS (requisito para entrar al Programa) como en el 
Programa Ellas Hacen, que intentan llevar a cabo políticas familiares con perspectiva 
de género, la feminización de las políticas públicas ya que no contemplan romper con el 
mandato cultural acerca de los cuidados familiares:

“Y hay mamás donde es tanta la cantidad de chicos que lamentablemente se 
han quedado fuera de lo que digamos es este sistema y acuden a la familia o 
a la mamá, a la hermana, a las sobrinas. Si no le pagan un sueldito a la vecina 
para que se los cuide. Son muy contados los casos que han tenido prioridad 
por estar en el programa para que los chicos estén en los Municentros”. 
(Funcionaria 3).

Se reproduce la mirada patriarcal de la cultura sumada al etnocentrismo de la clase 
media, por el cual las mismas mujeres responsables del programa no logran escindirse de 
dicha mirada, debiendo ocupar los recursos económicos y capitales sociales para desempeñar 
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sus actividades laborales.
Se puede visualizar que en ninguno de los departamentos analizados se tuvo en cuenta 

crear o ampliar los servicios de cuidado o bien impulsar las organizaciones territoriales a fin 
de que fueran un espacio de contención y alivio de los cuidados familiares que las mujeres 
del Programa ejercen.

En general, se observan limitaciones territoriales e institucionales para la organización 
de una red de servicios de cuidados familiares que posibiliten la conciliación entre el trabajo 
productivo y el reproductivo. Aunque el municipio de Capital contaría con mayores recursos 
que el de San Martín, del mismo modo, no alcanzan a cubrir las necesidades familiares 
en torno al acompañamiento de las tareas de cuidado produciéndose dispositivos de 
responsabilización de las mujeres.

“Yo he trabajado muchos años en ONG en Mendoza, cuando uno llega acá no 
encontrás nada, no encontrás nada de eso, o sea, así de organizado. O sea, lo 
que hay en San Martín son muchas ONG que tienen que ver con discapacidad, 
porque los papás se organizan en función de las necesidades de ellos, que 
nadie les da una mano, le dan o no le dan la mano, pero se identifican que 
tienen un problema común. O sea que hay 4 o 5, creo, que funciona bastante 
bien, pero son muy cerradas en sí misma (Funcionario 3).

Lo que más tenés son uniones vecinales, que algunas se escapan de que no 
las coopte el Municipio. Sea éste Municipio o cualquiera, es lo que pasa fuera 
del Gran Mendoza. (Funcionario 3).

En la voz de los/las referentes institucionales se evidencia esta reproducción del 
modelo patriarcal, donde lo público está dirigido a los varones y el ámbito privado queda 
relegado a las mujeres.

4 |  CONCLUSIONES
A partir de la indagación sobre la temática, la temática no forma parte de la agenda de 

políticas públicas explícitas de cuidado, cuya resolución varía significativamente por género, 
clases sociales y territorios. A su vez, se asume que el cuidado es una responsabilidad 
atinente a los hogares y la provisión pública actúa mediante políticas focalizadas de 
modo complementario para aquellos hogares que no pueden resolverlo por sí mismos. Lo 
mencionado sostiene la fragilización de la ciudadanía que atraviesan las mujeres, en especial 
la de sectores pobres, enmarcada en una ideología capitalista y patriarcal corporizada en 
las prácticas cotidianas. Además, como producto de la interseccionalidad expuesta en las 
relaciones entre pobreza, género, etnia, raza, territorio, diversidad funcional, entre otras 
dimensiones. En consecuencia, la fragilización genera tensiones en las mujeres en torno al 
desempeño de los cuidados familiares, sus posibilidades de conciliación entre trabajo y vida 
familiar, desarrollo personal y de una ciudadanía emancipada.

Lo señalado representa un desafío para el campo de intervención en lo social y las 
políticas públicas en vistas a comprender por qué los varones son los que ejercen mecanismos 
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de control y dominio como, así también, por qué las mujeres se mantienen en una posición 
subordinada respecto a ellos. Así mismo, para problematizar la proyección de tales prácticas 
en el diseño y/o implementación de las políticas públicas actuales. Por tal motivo, tanto las 
políticas públicas como las diversas profesiones están convocadas a visibilizar este mar de 
vulnerabilidades que atraviesan la vida de las mujeres y sus familias, al asumir la perspectiva 
de género. 

Tal perspectiva posibilita cuestionar el orden establecido en las relaciones sociales 
y elucidar la complejidad de las realidades en las cuales están inmersas, propiciando 
rupturas con el orden cultural impuesto para el logro de prácticas sociales, profesionales e 
institucionales otras. 

Dadas las contradicciones y tensiones surgidas entre el discurso del Programa 
Ellas Hacen y las prácticas de implementación de dicho programa, resulta fundamental la 
participación del estado, el mercado y la sociedad civil en la planificación de dispositivos 
para la provisión de servicios de cuidados. De no ser así, resulta complejo proyectar una 
nueva institucionalidad en las políticas públicas argentinas, ligada al fortalecimiento de la 
construcción ciudadana de las mujeres y al quiebre del sistema patriarcal histórico, con el 
fin de posibilitar la democratización de los cuidados familiares y relaciones de igualdad en el 
campo familiar y laboral. 
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