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Resumen 

Partiendo de tres líneas teóricas: economía feminista, antropología política y 

perspectiva interseccional, el objetivo del artículo es brindar elementos para debatir sobre la 

visibilización del trabajo no remunerado en el sector de la economía popular. Para ello, se 

realiza una revisión bibliográfica sobre investigaciones que abordan trabajo no remunerado y 

organizaciones populares. A partir de las mismas se organizan dos ejes: aquellas que abordan 

la distribución desigual de las tareas productivas y reproductivas; y las que abordan la 

participación de las mujeres en la economía popular. 
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Revisión Bibliográfica 

Abstract 

Starting from three theoretical lines: feminist economics, political anthropology and 

intersectional perspective, the objective of the article is to provide elements to debate on the 

visibility of unpaid work in the popular economy sector. To do this, a bibliographic review is 

carried out on research that addresses unpaid work and popular organizations. From these two 

axes are organized: those that address the unequal distribution of productive and reproductive 

tasks; and those that address the participation of women in the popular economy. 

Keywords: Unpaid work; Social organizations; Popular economy; Bibliographic review 

 

Introducción 

 

 En el presente artículo se pretende brindar elementos para debatir sobre la visibilización 

del trabajo no remunerado en el sector de la economía popular, para ello se realiza una 

revisión bibliográfica sobre investigaciones académicas que aborden la temática del trabajo no 

remunerado en organizaciones sociales de la economía popular. El recorrido tanto de 

bibliografía reciente, como de las líneas teóricas más instaladas permitirá plantear a un futuro 

cercano una discusión más consolidada y sólida sobre las demandas en torno a la valorización 

y visibilización del trabajo no remunerado generadas dentro del sector de la economía popular.  

A lo largo de este artículo se verá, en un primer apartado la contextualización y 

conceptualización de la problemática a abordar. Cómo a partir de los procesos políticos y 

sociales sucedidos en los años noventa y luego, con la llegada de gobiernos posneoliberales al 

país, se instalan nuevas lógicas de trabajo colectivas y autogestionadas. Asimismo, se 

analizará cómo fue el rol de las mujeres en las organizaciones sociales en ese contexto, hasta 

llegar al 2015 con el ciclo de movilización del Ni Una Menos. Allí, se observará como se 

establece nuevamente en agenda y con gran masividad, las demandas de género, observando 

específicamente las discusiones y demandas que presenta el feminismo popular en torno a la 

visibilización de las tareas de cuidado y trabajo no remunerado.  
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En un segundo momento, estarán expuestas las diferentes líneas teóricas desde las 

cuales se toma posición para analizar la temática elegida, las mismas son: la economía 

feminista, la cual problematiza los límites entre lo productivo y lo reproductivo; la antropología 

política, que analiza las organizaciones sociales de la economía popular como categorías de la 

práctica; y por último la teoría interseccional, que analiza el entrecruzamiento de diversas 

desigualdades, en este caso entre género y clase.  

En un tercer apartado, se expondrán varios estudios y artículos académicos organizados 

en dos ejes: en primer lugar, aquellas investigaciones que han abordado específicamente la 

problemática de la invisibilización de las tareas de cuidado y la distribución desigual de las 

tareas en base a la división sexual de trabajo predominante en la actualidad. Y, en segundo 

lugar, aquellas investigaciones que se han interrogado sobre las formas de participación de las 

mujeres en organizaciones sociales de la economía popular y sus prácticas cotidianas, 

problematizando el lugar que ocupan estas en los procesos de movilización social y 

modalidades de organización colectiva en la Argentina reciente. El rastreo bibliográfico se 

realizó a través del motor de búsqueda de Google Académico, Redalyc y Scielo, sumado a 

recomendaciones de pares. 

Finalmente, se recuperarán los aspectos más salientes de los dos ejes construidos a partir 

de los antecedentes encontrados, poniendo en diálogo ambos conjuntos de estudios. 

Asimismo, en un último apartado, se abordarán algunas posibles áreas de vacancia.  

 

Conceptualización y contextualización sobre el trabajo no remunerado en la economía 

popular 

En las últimas décadas, las reconfiguraciones del capitalismo a escala global generaron un 

significativo proceso de heterogeneización de las formas de trabajo (Beck, 2000; Antunes, 

2001; Castel, 2010) obligando a sectores crecientes de la población a desarrollar estrategias de 

supervivencia y generación de trabajo. En este contexto, los sectores populares en Argentina 

desarrollaron diversos procesos de organización a partir de la década de los noventa de 

diversas maneras, una de ellas fue en torno a la figura de trabajador desocupado, con una 

lógica de movimiento social anclado en el territorio, buscando una resolución colectiva de sus 

necesidades básicas, a partir de la movilización y de la autoorganización colectiva (Colectivo 

Situaciones, 2002a y 2002b; Svampa y Pereyra, 2003; Zibecchi, 2003; Delamata, 2004; Flores, 
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2005; Retamozo, 2006; Merklen, 2010; Manzano, 2011; Natalucci, 2018); otras de las 

experiencias de movilización social sobresalientes han sido las empresas y fábricas 

recuperadas que dieron lugar a procesos de autogestión colectiva (Fernández Álvarez y 

Partenio, 2010). 

En este contexto de movilización, el Estado implementó una serie de políticas sociales que 

se propusieron intervenir sobre el problema del desempleo y la exclusión a partir de la 

transferencia condicionada de ingresos monetarios, alguna de ellas son el Plan Trabajar I, II y 

III y el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD). En esas circunstancias, se sucede 

un nuevo ciclo político llamado “giro a la izquierda” (Levitsky y Roberts, 2011), “marea rosa” 

(Álvarez, et. al, 2017) o “posneoliberal” (Sader, 2009; Grugel y Riggiorizzi, 2012), allí el Estado 

impulsó una serie de programas sociales(1) como política de generación de empleo e “inclusión 

social” (Hopp, 2013), definidas en oposición a los programas “asistencialistas” y “focalizados” 

de las décadas previas (Hintze, 2007; Vuotto, 2008; Grassi, 2012). 

A pesar de las políticas públicas creadas como respuestas al problema del desempleo, un 

porcentaje significativo de la clase trabajadora, lejos de ser reabsorbido como parte del 

mercado de trabajo por medio de un empleo asalariado, pasó a engrosar las filas del 

denominado sector “informal” de la economía, insertándose en circuitos de subcontratación, 

accediendo a empleos precarios o bien pasando a integrar cooperativas de trabajo impulsadas 

desde el Estado. En este marco, se crea en el 2011 la Confederación de Trabajadores de la 

Economía Popular (CTEP),(2)  como confluencia de un proceso de organización que incluye, 

un conjunto heterogéneo de organizaciones sociales y políticas (Abal Medina, 2016; Fernández 

Álvarez, 2016; Natalucci, 2018), como así también a trabajadores y trabajadoras de empresas 

recuperadas, cooperativas de “cartoneros”, vendedores ambulantes y ferias populares, 

cooperativas impulsadas tanto por organizaciones sociales como cooperativas conformadas en 

el marco de programas estatales.  

En este punto, es preciso mencionar que varias autoras han destacado la presencia 

mayoritaria de mujeres en las organizaciones sociales de la economía popular (Partenio, 2005; 

Faur y Gherardi, 2005; Fernández Álvarez, 2006; Pautassi, 2009; Fernández Álvarez y 

Partenio, 2010; Zibecchi, 2013; Gago, 2019). Se observa como en un principio las mujeres de 

organizaciones sociales percibían planes sociales a cambio de ciertas prestaciones 

mayoritariamente asociadas con las responsabilidades del cuidado de los hijos y del trabajo no 
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remunerado desarrollado en la esfera privada. A partir del 2013 y de la alta feminización del 

Programa de Ingreso Social con Trabajo, surge el Programa Ellas Hacen,(3) destinado a 

mujeres en situaciones de vulnerabilidad socio ocupacional. El desarrollo de esta línea de 

intervención específica destinada a mujeres se propuso el empoderamiento de las mismas, 

incorporando una perspectiva de género como eje transversal del programa.(4) La creación de 

este programa se fundamentó en la observación del impacto que la participación en 

cooperativas de trabajo tuvo para las mujeres, destacando aspectos como la ruptura de 

estereotipos laborales asociados al género (MDSN, 2015; Hopp, 2015) y el fomento de la 

independencia económica (Hintze, 2018). Pese a estos cambios en las políticas sociales y la 

presencia mayoritaria de las mujeres en las organizaciones sociales de la economía popular, 

se sostiene una división sexual del trabajo que les asigna tareas vinculadas al trabajo 

doméstico y reproductivo no remunerado como la cocina, comedores populares, huertas, 

cuidado de niños y tareas educativas (Zibecchi, 2013; Korol, 2016; Gago, 2019; Díaz Lozano, 

2020), circunscribiéndose dentro del hogar o en los barrios, mientras que los varones ocupan 

lugares de decisión y representación política (Svampa y Pereyra, 2003), generando 

una  segregación sexo/genérica, tanto horizontal como vertical (Tabbush y Caminiotti, 2015). 

Si bien los procesos de movilización feminista tienen larga data en nuestro país 

(Molyneux, 2003; Barrancos, 2007; Tarducci y Rifkin, 2010; Di Marco, 2011), a mediados del 

2015 se masifican con las demandas recuperadas por el Ni Una Menos, debido entre otras 

cosas al crecimiento de casos de femicidio (Sciortino, 2018a; Natalucci y Rey, 2018; Stefanetti, 

2019). En un principio el eje de las manifestaciones fue el cese de femicidios, luego se 

expandieron a demandas más amplias, como el derecho al aborto seguro legal y gratuito, la 

aplicación de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y a demandas vinculadas a la producción y reproducción de la vida 

como el techo y la escalera de cristal (Rodríguez, 2015; Sciortino, 2018a; Gago, 2019). En este 

contexto, las demandas por el reconocimiento del trabajo no remunerado fueron cobrando 

mayor centralidad en la agenda de las organizaciones de la economía popular, entendiendo 

que este recae sobre las mujeres principalmente de sectores populares, dejando en evidencia 

la intersección entre género y clase (Korol, 2016; Scocco, 2017). De esta manera, a inicios del 

2020 la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP, ex CTEP) a través de su 

Secretaría de Mujeres y Diversidad, exige demandas como: la Ley de emergencia por violencia 
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de género, un subsidio para que las víctimas de violencia machista, el reconocimiento del 

trabajo de las promotoras en prevención de la violencia y promoción de derechos, una Red de 

Casas sin Violencia, entre otras. Asimismo, entre las demandas más vinculadas a cuidados y al 

sector sociocomunitario se impulsaron demandas como el reconocimiento salarial de las 

promotoras territoriales, la regularización inmediata y salarios dignos para todas las 

trabajadoras de casas particulares, una política integral de cuidados y asistencia profesional en 

los barrios populares. Con el advenimiento de la pandemia del COVID 19, se triplicó el trabajo 

de las mujeres en comedores y en tareas relacionadas a la salud, género, consumo 

problemático y apoyo escolar, al tiempo que comenzaron a brindar información sobre 

protocolos, testeos y vacunación.(5) En este contexto, una de las principales reivindicaciones 

del sector fue el reconocimiento de las trabajadoras sociocomunitarias como esenciales, 

reforzando la demanda por la remuneración del trabajo reproductivo a lo que se sumó la 

vacunación prioritaria. Así, la problematización de estas demandas y su proceso de 

construcción señala la sobrecarga de tareas, que al no estar reconocidas generan una mayor 

precariedad sobre sus vidas. La problematización de estas demandas deja expuesta la 

esencialidad del trabajo sociocomunitario, y la sobrecarga de tareas, que, al no estar 

reconocidas ni remuneradas, generan una mayor precariedad sobre sus vidas. 

 

Tres líneas teóricas que llevan a la visiblizanción de las demandas en torno al trabajo no 

remunerado: Antropología Política, Economía Feminista e interseccionalidad 

 

El problema de la visibilización del trabajo no remunerado y cómo se conforman sus 

respectivas demandas en la economía popular, puede abordarse desde ciertas líneas teóricas, 

una de ellas es la antropología política. Siguiendo la perspectiva adoptada por Manzano, 

Fernández Álvarez, Triguboff y Gregoric (2008), Grimberg (2009), Grimberg, Fernández Álvarez 

y Rosa (2009) y Fernández Álvarez (2014) se estudia a las organizaciones colectivas, como un 

ámbito para analizar más allá de construcciones hegemónicas, esto implica conceptualmente 

desplazar la mirada de la acción o el actor hacia el proceso y las relaciones en el que estas 

acciones cobran lugar.  

Siguiendo esta perspectiva, se analiza el proceso de construcción de demandas y el 

lenguaje utilizado, como un modo específico de hacer política, confluyendo y tensionando 
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tradiciones sociales y políticas, delimitadas por modalidades de intervención estatal (Fernández 

Álvarez, 2007). Aquí, el análisis de las interacciones entre prácticas estatales y modalidades de 

organización colectiva se realiza abordando el tejido de complementariedades, contradicciones 

e interdependencias que modelan tanto el sentido de las luchas como la orientación de las 

políticas (Grimberg, Fernández Álvarez y Carvalho Rosa, 2009; Fernández Álvarez, 2014). En 

esta dirección, Grimberg (2009) propone hablar de relaciones de hegemonía (en plural) ya que 

estas relaciones implican un proceso en el cual tanto dominantes como subalternos son 

activos, generando un proceso de mutuas apropiaciones y resignificaciones. Desde esta 

perspectiva, Fernández Álvarez (2015) busca contribuir a una conceptualización de las 

prácticas colectivas como un hacer juntos(as). Esta conceptualización da cuenta del carácter 

necesariamente contingente, contradictorio, fluido y parcial de estas prácticas sin por ello 

desconocer el modo en que ese hacer (juntos) requiere ser cristalizado en narrativas donde “lo 

colectivo” cobra sentido y presencia. Siguiendo esta línea, las prácticas de gestión colectiva, se 

reconstruyen capturando su carácter simultáneamente direccionado e indeterminado, 

proyectado y emergente (Fernández Álvarez, Gaztañaga y Quirós, 2017). En este sentido, se 

busca comprender a las organizaciones sociales de la economía popular como categorías de la 

práctica, capturando de manera vívida su carácter contradictorio, donde se desarrollan 

procesos y lenguajes, que, a la vez, internalizan formas de dominación y espacios de 

autonomía, como así también superponen relaciones de poder y prácticas igualitarias. Esta 

línea de trabajos antropológicos permitirá capturar etnográficamente aquello que se produce en 

los encuentros entre mujeres de organizaciones de la economía popular y agencias estatales y 

los modos en que estas interacciones se inscriben en trayectorias de vida y procesos 

organizativos más amplios 

Un segundo conjunto de trabajos recuperados pertenece a la corriente de la economía 

feminista, aquí Pérez Orozco (2014) parte de una visión integral del trabajo, estudiando cómo 

se organiza y garantiza la reproducción de la vida colectiva e intentando reestructurar las 

relaciones sociales en pos de una menor desigualdad entre hombres y mujeres (Carrasco, 

2012; Rodríguez Enríquez, 2015; Federici, 2016). La noción de división sexual del trabajo es 

una piedra angular para entender las demandas de estos sectores. Estas nuevas formas 

organizacionales trastocan las esferas de lo productivo y reproductivo, dándole centralidad a 

los conceptos de hogar y comunidad, exigiendo su visibilización y valoración. Federici (2016) 
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plantea una revalorización del trabajo reproductivo para que sea asumido colectivamente en un 

marco de gestión no monopolizado por el Estado ni por el mercado, sino por las comunidades. 

Asimismo, Pérez Orosco (2014) trabaja de manera extensa la visibilización del ámbito 

reproductivo, mostrando que las mujeres que no están en el mercado laboral, bien lejos de 

estar inactivas, están muy presentes en la economía. Por su parte Nancy Fraser (2015) afirma 

que estos trabajos, afectivos y materiales, sin remuneración, son indispensables para la 

sociedad, sin ellos no habría cultura, ni economía ni organizaciones políticas. 

Una tercera línea de investigación refiere a la intersección entre la economía popular y la 

economía feminista dando cuenta cómo a través de la participación de mujeres en procesos de 

organización colectiva, se redefinen los límites entre lo productivo y lo reproductivo. (Carrasco, 

2012; Espinosa, 2013; Pacífico, 2017, Frega, 2019; Díaz Lozano, 2019; Sciortino, 2018b). 

Gago (2019) advierte una feminización de esas economías y de esos trabajos, frente a la 

presencia pública de las mujeres como un actor económico relevante, al mismo tiempo que se 

“feminizan” tareas desarrolladas en esa misma economía informal por los varones. La autora, 

identifica la afinidad histórica entre economía feminista y economía popular tiene que ver con la 

politización de la reproducción social desde la práctica política en el marco de la crisis. A partir 

de esta intersección es menester recuperar al feminismo popular, el cual según Claudia Korol 

(2016) en Argentina tiene sus inicios a partir de la segunda ola feminista durante la década del 

1970 en Buenos Aires, los Encuentros Nacionales de Mujeres, los movimientos de 

desocupados que resistieron al neoliberalismo y el activismo en torno a los derechos humanos 

(Korol, 2016; Laudano, 2017; Gago, 2018; Sosa, Menéndez, Bascuas, 2018; Martínez Franzoni 

2018). Este feminismo toma mayor visibilización a partir de la avanzada del capital y el 

neoliberalismo a comienzos del 2015 en la región, recuperando experiencias solidarias de 

sobrevivencia, de trabajo colectivo y creativo, sin patrones, e intentando no reproducir modelos 

de orden jerárquico y autoritario. En este sentido, aquellas organizaciones sociales que se 

definen como parte del feminismo popular han denunciado que las medidas económicas 

recientes tuvieron especial impacto en las vidas de mujeres, dificultando la capacidad de 

organización en las casas, en los barrios y en los territorios, poniendo en riesgo su autonomía 

económica. Aquí, es menester hacer mención al concepto de interseccionalidad acuñado por 

Crenshaw (2012), este analiza de manera compleja la forma en que ciertas categorías se 

imbrican y se relacionan con las estructuras de poder generando formas específicas de 
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desigualdad, específicamente las demandas del sector mencionado como feminista popular 

presentan una interseccionalidad entre las categorías de género y clase que producen sexismo 

y clasismo (Elizalde, 2006; Valdivieso, 2014; Viveros, 2016). 

A grandes rasgos, la formulación de la problemática a abordar - la valorización y 

visibilización del trabajo no remunerado dentro de las organizaciones sociales de la economía 

popular - pone en diálogo con dos conjuntos de estudios: en primer lugar, aquellas 

investigaciones que han abordado específicamente la problemática de la invisibilización de las 

tareas de cuidado y la distribución desigual de las tareas en base a la división sexual de trabajo 

predominante en la actualidad. Y, en segundo lugar, aquellas investigaciones que se han 

interrogado sobre las formas de participación de mujeres en organizaciones sociales y sus 

prácticas cotidianas, problematizando el lugar que ocupan estas en los procesos de 

movilización social y modalidades de organización colectiva en la Argentina reciente. 

 

Tareas de cuidado y división sexual del trabajo 

 

El primer conjunto de estudio a abordar da cuenta de esta desigualdad en la distribución 

de tareas de cuidado no remunerativas, vinculándola a la división social del trabajo. Pautassi 

(2007) da cuenta que la división sexual del trabajo, como factor estructural, explica no 

solamente la asignación –casi exclusiva- de responsabilidades de cuidado a las mujeres en las 

familias, sino también la lógica de segregación en el interior del mercado que ubica a las 

mujeres en determinados sectores y ocupaciones. En este sentido, una serie de 

investigaciones han demostrado como los trabajos de cuidado permanecen asociados a lo 

femenino, asimismo dan cuenta como su invisibilización y escaso reconocimiento aún perduran 

(Arango Gaviria, 2011; Carrasco, 2011; Zibecchi, 2013).  

Se observa una prolífica producción académica que ha puesto en el centro del análisis la 

cuestión de la provisión de cuidado en contextos de pobreza y desigualdad (Martínez Franzoni, 

2008; Sojo, 2011; Esquivel, Faur y Jelin, 2012; Martínez Franzoni y Voorend, 2013; Marco 

Navarro y Rico, 2013). En ellas, se constata un excesivo condicionamiento que las 

responsabilidades de cuidado imponen a las mujeres pobres para su acceso y control de 

recursos económicos, donde se generan mayores responsabilidades de cuidado y, a su vez, 
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poseen menores recursos para acceder a servicios mercantiles de cuidado. (Rodríguez 

Enríquez, 2012). 

Esquivel, Faur y Jelin (2012) han señalado que la forma en que una sociedad encara la 

provisión de cuidados tiene implicancias significativas para el logro de la equidad de género, ya 

que las responsabilidades que surgen de dicha provisión suelen estar desigualmente 

distribuida entre varones y mujeres. Esta situación de desigualdad se encuentra 

socioeconómicamente estratificada y constituye un vector de reproducción de desigualdades 

(Rodríguez Enríquez, 2015). Acosta y Aguirre (2018), advierten en base a los datos arrojados 

por el INDEC, la situación de marginalidad en la que se encuentran las mujeres, la cual está 

marcada por múltiples desigualdades, en tanto están más desocupadas, más precarizadas, y 

más pobres sumado a que le dedican más tiempo en comparación a los hombres a las tareas 

domésticas no remuneradas, específicamente se observa que del total de personas que 

realizan tareas domésticas no remuneradas en Argentina, un 75% son mujeres y un 25% son 

varones. 

Dentro de este eje, se observa la presencia de ciertos estudios que, desde un abordaje 

etnográfico, han abordado procesos de reproducción de la vida en sectores populares. De esta 

manera, Santillán (2010) estudia los procesos e iniciativas domésticas relativas a la 

socialización y la crianza de los niños y niñas y como en ese contexto se estrechan los diversos 

espacios que exceden el mundo “privado” de la vida doméstica. Zibecchi (2013) y Paura y 

Zibecchi (2014) analizan el funcionamiento de organizaciones sociales y comunitarias, su 

origen, sus prácticas y saberes, como así también la reconfiguración de espacios comunitario 

que atienden a una demanda específica de cuidado en la primera infancia y en contextos de 

pobreza. En este sentido, Pacífico (2017) indaga cómo se redefinen los límites entre lo 

productivo y lo reproductivo en el trabajo de las cooperativas. Sciortino (2018b) incorpora 

aportes de los estudios de género y feministas realizando un exhaustivo análisis sobre 

organizaciones colectivas en torno al trabajo entre mujeres de sectores populares y espacios 

comunitarios. El análisis de estas prácticas comunitarias, cooperativistas y mutualistas, en 

estos sectores, da cuenta de cómo la noción de casa toma relevancia y deja de ser un lugar 

pasivo (Pacífico, 2019). 

 

Participación de mujeres en organizaciones sociales de la economía popular 
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Llegando al segundo eje, se observa cómo se han analizado arduamente las experiencias 

y prácticas de mujeres pertenecientes a organizaciones sociales a lo largo de estos últimos 

veinte años (Bidaseca, 2003; Causa, 2008; Di Marco, 2011; Monteagudo, 2011). Dentro de 

este eje se encuentran trabajos que han profundizado sobre el lugar que ocupan las temáticas 

y demandas de género dentro de las organizaciones sociales (Cross y Partenio, 2004; 

Partenio, 2008). Fernández Álvarez (2006) y Fernández Álvarez y Partenio (2010) se preguntan 

sobre la forma en que se actualizan, en el marco del proceso de recuperación de fábricas, los 

roles de género, como distribuyen tareas, horarios y responsabilidades; y analizan las 

implicancias que las redefiniciones entre estos espacios tuvieron para las mujeres.  

Otro conjunto de investigaciones se ha propuesto indagar acerca de las subjetividades que 

se generan en tanto mujeres beneficiarias de programas sociales. (Molyneux, 2007; Lagos, 

2008; Espinosa, 2013). Causa (2008) evidencia la adición de la militancia a las demás 

actividades productivas, reproductivas y de cuidado que realizan las mujeres, con la 

consiguiente “cuádruple carga de trabajo”. Siguiendo esta línea, varios trabajos concuerdan en 

que en un contexto de militancia y, con una lógica que naturaliza la asociación entre mujer y 

cuidados, se incurre en una sobrecarga de trabajo para las “beneficiarias” (Pautassi, 2013; 

Zibecchi, 2013; Anzorena, 2013; Rodríguez Gusta, 2013; De Sena, 2014). Di Capua y Perbellini 

(2013), dan cuenta que muchas veces dentro de las cooperativas además de estar presente la 

estructura de dominación masculina propia de la sociedad patriarcal, se le suma otra estructura 

de dominación masculina sostenida sobre la autoridad del oficio, creando una doble inequidad 

en las relaciones sociales de género entre los miembros de un mismo colectivo de trabajo. Un 

conjunto de trabajos más recientes, han dado cuenta de cómo, a partir de la implementación de 

ciertas políticas públicas, se rompe con la idea de vincular a la mujer sólo a tareas domésticas 

dentro del hogar (Pacífico, 2017; Acosta y Aguirre, 2018; Gago, 2019). En esta línea, Pacífico 

(2019) aborda, a través de un enfoque etnográfico, las prácticas políticas colectivas 

desarrolladas por mujeres titulares del programa “Argentina Trabaja” considerando la relación 

entre las formas de organización puestas en marcha por las cooperativas y aquello que sucede 

en las viviendas. Al respecto, Hopp (2019), observa que a mayor participación laboral de las 

mujeres y el tiempo dedicado a las tareas establecidas por los programas de cooperativas, no 
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se ven compensados del mismo modo por la participación de los varones en tareas del hogar y 

de cuidado, ni con la ampliación de servicios públicos que los provean.  

 

A modo de conclusión  

 

Para finalizar, es menester mencionar que este artículo buscó brindar elementos para 

profundizar y tener una base más sólida sobre la cual abordar la problemática de la 

valorización y visibilización de las tareas de cuidado y el trabajo no remunerado en las 

organizaciones sociales de la economía popular. Para ello, se realizó un breve esquema 

cronológico y contextual hasta llegar a la actualidad, en donde se reconstruyó los procesos 

políticos y sociales que dieron inicio a una nueva lógica de trabajo colectiva y a la formación de 

la CTEP y luego de la UTEP. Como se observó, desde el enfoque de la antropología política se 

conceptualizó a las prácticas colectivas como un hacer juntos(as). Asimismo, gracias a los 

aportes de la corriente teórica de la economía feminista se logró ampliar el panorama e incluir 

una visión más amplia que contemple a las tareas reproductivas y de cuidado. A partir de una 

mirada interseccional que entrecruza el género y la clase, se cuestionan estas prácticas dentro 

de los sectores populares, generando demandas en torno a las tareas de cuidado, dando 

cuenta así del feminismo popular. 

Ahora bien, al analizar los trabajos académicos que se vinculan a la problemática 

abordada se llega a la conclusión de que existe dos ejes ordenadores: el primero, referido a las 

tareas de cuidado, su invisibilización y su desigual distribución según el sexo de la persona. En 

él, se puede destacar cómo esa distribución desigual del trabajo termina generando una lógica 

de segregación al interior del mercado laboral formal, en detrimento de las mujeres, debido al 

condicionamiento que las responsabilidades de cuidado generan en ellas. Siendo esta división 

socioeconómicamente estratificada, se observa que, en las mujeres de menores recursos, esta 

situación se agrava. Otro aspecto a destacar de este eje es como las tareas de cuidado, se 

encuentran en un límite muy difuso, donde se redefinen los límites entre lo productivo y lo 

reproductivo. El segundo eje, incorpora trabajos específicos que vinculan la participación de 

mujeres en organizaciones sociales. Allí se observó cómo las mujeres a pesar de estar dentro 

de una lógica colectiva de trabajo, siguen con una importante sobrecarga horaria al intentar 

distribuir su tiempo tanto en tareas productivas como reproductivas, como así también 
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sumando la carga de la militancia. Asimismo, estar dentro de organizaciones sociales o 

cooperativas no garantiza que, a pesar de ser la cuestión de género un tema problematizado 

en esos espacios, se siga reproduciendo la lógica patriarcal y desigual de asociar a las mujeres 

a tareas reproductivas. Esta lógica viene desde sus mismos compañeros hombres o desde el 

Estado, reafirmando su rol vinculado a “cuidar” a través de políticas sociales. Aquí, es preciso 

mencionar que se han creado políticas como el Ellas Hacen, que intentan revertir esta mirada y 

darle más independencia, aunque a mi entender no lo han logrado de manera acabada. 

Para finalizar, es preciso mencionar que a lo largo de la elaboración de este artículo se 

han percibido ciertas áreas de vacancia. Si bien hay trabajos que abordan desde una 

perspectiva espacial el problema de los límites entre lo productivo y reproductivo, no se han 

encontrado trabajos que avancen de una manera sustancial sobre la perspectiva temporal de 

este límite tan difuso. Esto quiere decir que, si bien hay trabajos que estudian la carga horaria 

que significan estas tareas para las mujeres, no se han encontrado trabajos que vinculen o 

analicen la sobreposición del tiempo dedicado a tareas productivas, reproductivas y de ocio. En 

este sentido, también se considera necesario realizar estudios que aborden de manera integral 

las demandas esgrimidas por las mujeres de organizaciones sociales de la economía popular 

en torno al trabajo no remunerado, cómo se construyen, su contenido y cómo inciden en ellas 

las subjetividades, trayectorias y prácticas cotidianas que transitaron y transitan las mujeres 

pertenecientes a organizaciones sociales de la economía popular. 
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Notas 

(1)Uno de ellos fue el Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST) en el 2009 por medio 

del decreto Nº 1067. Este promovía el desarrollo de capital humano y capacidades sociales de 

personas en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica a través de la generación de 

oportunidades socioocupacionales” (MDS 2014, p. 6). 

(2) La CTEP es creada como una herramienta gremial para aquellos trabajadores 

popularmente definidos como “informales”, precarios”, “subempleados” o “de subsistencia” 

quienes habiendo quedado fuera del mercado de empleo “se inventaron el trabajo para 

sobrevivir” (Fernández Álvarez, 2016) 

(3) El Programa Ellas Hacen implementado desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) está 

destinado a mujeres desocupadas, jefas de hogar monoparentales, que perciban la Asignación 

Universal por Hijo, preferentemente con tres o más hijos menores de 18 años o discapacitados, 

o que sufran violencia de género, vivan en barrios vulnerables y estén dispuestas a realizar, en 
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(4) Ministerio de Desarrollo Social (Resolución Nº 2055/2016). 

(5) Según la última actualización del Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras de la 

Economía Popular (ReNaTEP), en mayo de 2021, las trabajadoras socio-comunitarias 

representan un 32%. 

(6) Las actividades llamadas esenciales son las consideradas de vital importancia para el 

funcionamiento del país durante la pandemia del COVID 19. 

(7) Datos de la Encuesta Permanente de Hogares. 3er trimestre de 2018. 

 


