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Resumen

Este trabajo indaga acerca de las modalidades producti-
vas/reproductivas que asumen las mujeres rurales en un espacio
marginal de la provincia de La Pampa -el Departamento
Chicaico- y en que medida, a traves de su cotidianeidad,
mantienen roles tradicionales adquiridos. En las unidades de
produccion familiar estudiadas, el proceso de produccion/repro-
duccion se presenta en forma unitaria y no dicotomica. En estos
casos, la subsistencia revela la importancia de los trabajos no
remunerados de las mujeres, tanto el domestico como aquel que
realizan para el autoconsumo y otro tipo de trabajos que propor-
cionan bienes y servicios para la reproduccion. Es en este sentido
que produccion y reproduccion se unifican. Las mujeres proyectan
en al dmbito de la produccion tareas relacionadas con las que se
les asigna socialmente como "naturales" en el ambito de la
reproduccion. Las actividades masculinas y femeninas, en el oeste
de La Pampa, presentan gran variabilidad cultural, trabajos que
se imponen como "masculinos" en otros lugares no lo son en
estos y las relaciones sociales que entablan las mujeres aqui
varian diferencialmente.

Palabras Clave: genero - trabajo - espacio rural -
produccion/reproduccion.

Abstract ^
This work inquires into the productive/reproductive mode of
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activity assumed by rural v/omen in a marginal space of the
Province of La Pampa - Chicaico Department - and about up to
v/hat extent, through its dailyness, they maintain ancestrally
acquired traditional roles. In family production units the produc-
tion/reproduction process appears in unitary form, not as a
dichotomy. In these cases, the economy of subsistence reveals the
importance of women's unpaid work, both domestic work and the
work they perform for self-subsistence and a further type of work
that offers goods and services for reproduction. It is in this sense
that production and re-production are unified. V^omen project in
the world of production tasks related with those tasks that are
socially assigned to them as "natural" in the world of reproduc-
tion. Undoubtedly, masculine and feminine activities, in Western
La Pampa, display great cultural variability, since jobs that neces-
sarily impose themselves as "masculine" in other places, are not
regarded as such in these places, and the social relations that
women establish here show a differential variation.

Key Words: gender - work - rural space - production/repro-
duction.

Sumario: Introduccion. Caracteristicas generales del
Departamento Chicaico. Acerca de como se configuran las rela-
ciones de genero. Trabajos... de mujer. Trabajo domestico.
Espacios... de mujer. Divisiones del trabajo y relaciones de
Genero en las economias familiares. Consideraciones finales.

Introduccion

a produccion familiar, el trabajo productivo y reproducti-
vo de las mujeres se confunde en el cotidiano de sus vidas: sembradoras,
zafreras, crianceras de ganado menor, pastoras de trashumancia, tam-
beras, entre otros, son a la vez sostenedoras de la supervivencia de sus
familias. Contribuyen con un rol relevante en el reaseguro de la subsis-
tencia y, por otro lado, resultan funcionales en el mantenimiento de los
costos de produccion, con su trabajo domestico gratuito y su trabajo pro-
ductivo no remunerado. La acentuacion de la crisis de las economias
rurales familiares y la agudizacion de la pobreza, excluye a amplios sec-
tores de poblacion, con una incidencia e intensidad mucho mayor entre las
mujeres.

En el oeste de la provincia de La Pampa, la ruralidad es acen-
tuada y la distribucion de la poblacion, salvo raras excepciones, se
localiza en puestos y parajes de marcado aislamiento. La dinamica social

1 40 segunda ipoca volumen VIII, 2003



Beatriz S. Dillon - Leticia N. Garcia - Beatriz E. Cossio

otorga significacion a una determinada configuracion espacial signada por
la aridez y las condiciones climaticas extremas. En este marco las rela-
ciones entre "lo natural" y lo social se hacen mas evidentes y aquel parece
imponerse por sobre este.

En estos asentamientos, la produccion de subsistencia y las
formas altemativas de intercambio de productos responde a determinadas
formas de vida definidas por tradiciones culturales muy arraigadas. Esta
situacion genera una construccion particular del espacio donde los sis-
temas productivos locales presentan serios condicionantes socioeconomi-
cos, ambientales y tecnologicos.

Este trabajo indaga acerca de las modalidades productivas y
reproductivas que asumen las mujeres rurales en un espacio marginal de
la provincia de La Pampa -el Departamento Chicalco- y en que medida, a
traves de su cotidianeidad, mantienen o modifican los roles tradicionales
en el marco de las transformaciones economicas actuales.

Al pensar que el espacio geografico no es neutro desde una
perspectiva de genero, el aporte de esta investigacion radica en incorpo-
rar las diferencias terdtoriales en las relaciones de genero. Asi, la variable
trabajo permite integrar las distintas formas de desigualdad social y
entender tanto las relaciones de genero como su articulacion con el terri-
torio.

En las unidades de produccion familiar, trabajo y consumo
estan indisociablemente unidos y la reproduccion, en tanto estrategia de
supervivencia, supone una totalidad que incluye lo economico, lo cultu-
ral, lo ideologico, entre otros. Desde este punto de vista se plantea un
analisis a partir de una vision de conjunto, que tienda a superar ciertas
dicotomias.

La recoleccion de la informacion analizada se realizo a traves
de entrevistas en profundidad, que brindaron informacion personalizada y
subjetiva, es decir opiniones, sentimientos o valoracion de ciertos aspec-
tos de la vida y del trabajo de las mujeres. La unidad de analisis es la
unidad de produccion familiar, que en el oeste pampeano coincide con
agentes sociales responsables de las unidades domesticas de produccion,
basadas en el trabajo familiar, cuya insuficiente dotacion de medios impi-
de la acumulacion, sumado al autoconsumo y el aislamiento.

Caracteristicas generates del Departamento Chicalco

La provincia de La Pampa presenta contextos productivos
rurales heterogeneos. A medida que los espacios rurales se fueron incor-
porando a la economia de mercado, se desarrollo un proceso de
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dualizacion de las actividades, con la polarizacion hacia dos formas de
organizacion productiva: a) actividades de subsistencia, descapitalizadas
y de bajos rendimientos en el oeste y b) actividades agn'colas y ganaderos
de mercado en el este.

En Argentina, la insercion laboral productiva de la mujer
rural se da, sobre todo, en el contexto del minifundio agropecuario, el cual
constituye la base de la estructura agraria de producciones
agroindustriales estrategicas para el desarrollo de las economias
regionales extrapampeanas. Aun en la region pampeana se puede obser-
var la importancia de su trabajo productivo no asalariado. Su partici-
pacion como asalariada temporaria o permanente se da en mucho menor
medida que en otros paises de Latinoamerica y el Caribe. A este diagnos-
tico de situacion cabe agregar que en las unidades de produccion del area
no pampeana de la Argentina, al ano 1991, se concentraba el grueso de la
poblacion rural careciente (49%).

En la provincia de La Pampa la extension de la propiedad es
un elemento a considerar que se relaciona directamente con la
potencialidad productiva del lugar. De esta manera surgen diferencias
entre el oeste y este de la provincia, como asi tambien al interior de los
Departamentos. Para el Departamento Chicalco la unidad economica
establecida por Ley Provincial N° 982 -que fija las normas para el
fraccionamiento de predios rurales- es de 5.000 has.

El Departamento Chicalco, esta ubicado en el noroeste de la
provincia de La Pampa, limita al norte y oeste con la provincia de
Mendoza, al este con el Departamento Chalileo y al sur con el
Departamento Puelen. Sus condiciones ambientales representan una mar-
cada limitante para la produccion agropecuaria. Se trata de una planicie
elevada con escasas precipitaciones anuales. Abarca una superficie de
9.117 kilometros cuadrados y es uno de los menos poblados de la provin-
cia. Segun el Censo de Poblacion de 2001 tiene 1.592 habitantes, y su
densidad de poblacion es de 0,2 habitantes por kilometro cuadrado. Del
total, 883 son varones y 708 mujeres, por lo que el lndice de masculinidad
asciende a 124,7. Toda la poblacion del Departamento es rural, con un
patron de asentamiento de poblacion agrupada en localidades menores de
1.000 habitantes: La Humada con 320 habitantes y Algarrobo del Aguila,
cabecera departamental, con 143 habitantes. El resto de la poblacion se
ubica en puestos rurales, entre los que se destacan Chos-Malal, Chical-C6
y Agua de Torres.

El Departamento ha tenido un ritmo de crecimiento de
poblacion positivo aunque decreciente. La escasez de poblacion determi-
na valores muy fluctuantes para las tasas de natalidad y de mortalidad. La

142 ^l^a £^ l /nb« segundo «poca volumen VIII, 2003



Beatriz S. Dillon - Leticia N. Garcia - Beatriz E. Cossio

mortalidad infantil es alarmante, en 1993 fue del 142,8 por mil y en 1996
de 52,63%. Mas del 80% de la poblacion no cuenta con cobertura de salud
y el centro sanitario, ubicado en La Humada, posee infraestructura para
atencion primaria de la salud y servicio de ambulancia. Uno de los
problemas mas importantes es la difusion de la enfermedad de Chagas.
Hacia 1980, el 85,7% de la poblacion en hogares particulares del
Departamento contaba con algiin tipo de Necesidades Basicas
Insatisfechas, cifra que ha descendido al 71,2% al aiio 1991. Un alto por-
centaje de viviendas aun presenta caracteristicas deficitarias.

En Argentina, a partir de los aiios 70 comienza a visibilizarse
una retraccion constante de las intervenciones del Estado. En el espacio
estudiado la intervencion del Estado es lnfima, en cuanto a planes de pro-
mocion social, y nula desde el punto de vista de la produccion. Solo se
advierte en la ultima decada alguna intervencion a traves de planes de
obras piiblicas relacionados con: mejoramiento habitacional -
construccion de nuevas viviendas en los puestos-, provision de agua-
acueducto Agua de Torres-La Humada, mantenimiento de picadas -contra
incendios- como vias de circulacion, provision de energia solar, la com-
pra de las artesanfas y la provision de insumos para los tejidos.

Acerca de como se configuran las relaciones de genero

El trabajo es una categoria analitica que permite visualizar las
relaciones y construcciones de una sociedad en espacios y tiempos deter-
minados. Asi cada espacio, cada lugar, materializa y pone en cuestion las
particulares relaciones de genero que se manifiestan en formaciones
sociales distintas . El trabajo integra las distintas formas de desigualdad
social y por ello es una clave privilegiada para entender tanto los sistemas
de genero como su articulacion con otras divisiones sociales (Comas
D'Argemir, 1995:18). El genero y el trabajo son construcciones sociales
con un origen y significado distinto en cada sociedad.

Debemos preguntarnos entonces: como cada sociedad
construye su representacion de las diferencias entre los sexos y como a
traves del reconocimiento de las capacidades y habilidades diferenciales
se distribuyen las actividades (Yanagisako y Collier, 1987 citado en
Comas D'Argemir, 1995). Se trata de identificar los simbolos y sistemas
de significados por los que, en cada sociedad, se representan las diferen-
cias entre los sexos (Comas D'Argemir, 1995:35).

En las unidades de produccion familiar de ambitos rurales, en
tanto unidad de produccion-consumo, la familia es un conjunto social que
cumple una serie de funciones tendientes a la reproduccion. En las
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unidades de subsistencia, la familia define una estrategia comiin en el tra-
bajo, basada en la diversificacion de actividades, donde la "remu-
neracion" de ese trabajo es la satisfaccion de las necesidades elementales
(Pachano, 1986). El proceso de reproduccion se entiende como la
recreacion de una forma especiTica de organizacion social, economica y
cultural que se manifiesta cotidianamente a traves de ideologfas, costum-
bres y tradiciones que tienen una amplia permanencia en el tiempo. En las
relaciones de genero y especfficamente en la division del trabajo de las
unidades familiares de subsistencia, la produccion y la reproduccion for-
man un todo integrado tendiente a la supervivencia. Para Marx la
produccion y reproduccion se retroalimentan aportando los flujos cons-
tantes para su renovacion. La asociacion produccion-reproduccion debe
ser abordada desde sus dimensiones economicas, ideologicas y simboli-
cas, que conforman la unidad de analisis familiar.

Trabajos..,. de mujeres

La mujer desempena en estas comunidades rurales multiples
actividades: ademas de la crianza y cuidado de los rebanos, recoge lefia,
transporta agua, cuida el ganado, hila, tine, teje, cria a los nifios y realiza
todas las actividades del hogar. Ante la pregunta clave: ^como es que las
mujeres ocupan su tiempo?, es decir, las actividades que desarrollan
durante el dfa, el tiempo que les insume cada una de ellas, las temporadas
de tales trabajos, nos dan pautas sobre sus prioridades, la division del tra-
bajo por genero y el tiempo disponible para dedicarse a otras tareas extras:

-...el trabajo empieza a la mafiana temprano, a las
cinco... apartarlas de los chivitos y llevarlas a pastar. Cuando
tienen cria es doble el trabajo. A la tarde hay que juntarlas y traer-
las... Durante el inviemo hay que cuidarlas igual y mucho, por el
frio, tambien cuando llueve. Dan mucho trabajo, a veces hay que
ayudarlas a parir.. (Francisca, 62 afios, 8 hijos Puesto La
Humada).

Las crianceras inician su trabajo a tempranas horas de la
madrugada, cuando separan a los chivitos de sus madres, encierran a los
primeros y llevan al rebafio a pastar. El cuidado de los animales se realiza
en general, en colaboracion con los hijos. El resto del dfa realizan las
actividades de la casa -hasta las 5 de la tarde en verano y hasta las 3 en
inviemo-, cuando reinician la tarea de ir a buscar las chivas y encerrarlas
en los corrales con sus crfas. El perfodo de paricion y crfa se produce entre
los meses de septiembre a diciembre, epoca que exige un mayor cuidado
de las madres que van a parir y de las crfas debido a la alta probabilidad
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de muerte. El trabajo es arduo, absorbe mucho tiempo y atencion: que no
se alejen mucho para parir, que no sean atacados por otros animales, etc.:

-Cada rato hay que cuidar a las chivas cuando estan
por tener cria. Hay que estar como vigilante porque nacen tres o
cuatro de golpe..., tambien cuidar que no se vayan lejos a parir,
porque los perros y zorros se comen los chivitos. ...Los chivitos no
tienen problemas de hambre, sino del frio o si se mojan se mueren
(Maria, 30 anos, dos hijos - Puesto La Reserva).

-La chiva tiene la maldita idea que cuando puede los
deja guachos. Son malas, caprichosas... (esposo de Maria).

-Entonces hay que darles leche de otra chiva o la
mamadera, hay que ensenarles... /dan mucho trabajo! (Maria).

En los casos relevados, aquellos grupos familiares con hijos
que asisten a escuelas hogares, ven sobrecargada esta tarea ya que hasta
fmes de noviembre sus hijos no regresan defmitivamente al puesto sien-
do estos tres liltimos meses muy duros para las mujeres por la ausencia de
ayuda para el control del rebano, solo las acompanan los mas pequefios -
menores de 5 afios-.

-... cuando tienen (paricion de las chivas) es bravo.
Mas que los chicos no estan... Ah! ahora que estan ellos se me
alivia (el trabajo), porque lo hacemos todos... ellos vienen una vez
por mes, nosotros los extranamos mucho, pero tienen que ir a la
escuela... (Beatriz, 31 afios, 5 hijos, Puesto Chos Malal).

-Y tus hijas saben tejer...?
-Ellas estan aprendiendo, pero ellas nomds pasan en la

escuela... (Beatriz).
Por otro lado es considerable la migracion de jovenes

quienes, en muy pocos casos, continuan con el trabajo de sus familias en
el campo. Es por ello que es frecuente encontrar en los puestos mujeres y
hombres de avanzada edad y algunos nifios:

-...A mi hija nunca le gusto andar con las chivas... vive
en La Humada... Ella en el campo no, nunca lo hizo tampoco
(Juana, 62 afios, ocho hijos, Puesto Bella Vista).

-...Tuvimos 15 hijos, 10 vivos y 5 muertos de chiquitos
...y ninguno estd con nosotros en el puesto... Ahora estan en otros
lugares, en Santa Rosa o en Alvear... (Deorfidia, 73 afios, 15 hijos,
Puesto San Antonio).

En otros casos, la mujer permanece sola, por largas tempo-
radas en el puesto debido a la migracion temporal realizada por el esposo.
Esta migracion forma parte de una estrategia familiar de supervivencia,
que cuesta mucho sacrificio a las mujeres:
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-...Mi marido se iba a laburar a otro lado, a Rio Negro,
se iba por temporadas a trabajar con el petroleo... cuando me
enfermaba los chicos iban con las chivas... el volvia poray cada
tanto y yo sola con las chivas, con las vacas y los temeros..., sola
con los chicos... se ponia dificil darle de comer a todos los chicos
(silencio)... si, una se acostumbra a liacer todo! Todo!. Todo el dia,
a la manana y a la tarde con las chivas, despues hacer el pan, la
comida, todas las cosas de la casa, el agua, la lefia y coser la ropa
de los chicos jNo se lo que es estar sentada un rato, no me gusta,...
una se acostumbra tanto! (Juana, 62 afios, ocho hijos, Puesto Bella
Vista).

Cuando los chivitos alcanzan dos o tres meses de edad los
venden a compradores ambulantes mayoristas -juntadores o chivateros-,
provenientes, en su mayorfa, de Cordoba o San Luis, que recorren la zona
anualmente. Los compradores pagan por el producto un precio linico fija-
do por ellos. A esto se agrega que los- linicos- compradores vienen pocas
veces durante la temporada, y los que no "arreglan" pierden la oportu-
nidad, quedandoles toda la produccion del afio (en algunos casos mas de
100 chivos) sin poder comercializar. A esto se agrega el problema de
manejar un rodeo que afio a afio se duplica. Advierten la incapacidad de
manejo de grandes rebafios (mas de 250) relacionado con la modalidad
productiva: el cuidado del rebafio se realiza a pie, y la entrega de los
chivitos a sus madres es personalizada, por lo que demanda tiempo o
mayor cantidad de trabajadores/as.

-Ellos vienen a comprar y yo les vendo... el afio pasa-
do pagaron 12 o 13 por chivo, ahora a lo mejor pagan mds...
(Juana, 62 afios, ocho hijos, Puesto Bella Vista).

-...el precio que pagan nos alcanza para unos pocos
meses... si no les vendes aumenta mucho la cantidad (de chivos)
(Maria, 30 afios, 2 hijos, Puesto La Reserva).

- La chiva dar dd! ...el problema es quien cuida a las
chivas (esposo de Maria).

Esta situacion obliga a las crianceras a vender los animales ya
que de lo contrario pierden la oportunidad de obtener su casi linico ingre-
so familiar. El nulo poder de negociacion del ganado permite a todos los
integrantes mayores de la familia realizar la operacion de venta. En la
venta al menudeo quienes deciden si el animal puede o no venderse (edad
y peso) son las mujeres y el precio se pauta con ellas. Tambien se encar-
ga de faenarlo y entregarlo limpio.

En algunos casos se cuenta con ganado vacuno y algunos
equinos, en general en escasa cantidad y cuyo cuidado queda a cargo de
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los hombres. No se consume, generalmente, came de chivos, se prefiere
la came de cordero por ello en casi todos los puestos existen rebafios de
ovejas.

Estas mujeres ademas de las tareas domesticas, limpieza de la
vivienda y de la ropa, preparacion de los alimentos, fabricacion de pan,
realizan trabajos eventuales en sus "ratos libres", como es la fabricacion
de quesos, en epoca de ordefie de las chivas y el hilado y tefiido de la lana
para realizar tejidos de artesanfas en telar. Esta actividad, como las otras,
ha sido trasmitida de generacion en generacion aunque hoy no son todas
las mujeres las que se dedican a ella:

...Aprendi de chica (a tejer)... me ensefio la abuela,
siempre teji y anduve con las chivas... tejo todos los dias, ahora
nomds estoy empezando uno...

-^Quien te compra?
-Viene el Mercado Artesanal... si, hace una semana

vinieron... se llevaron todo
-^Ellos te traen la lana?
-Si, pero ahora no trajeron. La compramos por acd a

alguien que tenga ovejas
-iCon que hilan?
-Con el huso, pero nos ensefiaron con una rueca,

nomds a huso. Yo aprendi con la rueca, es mds fdcil y rdpido pero
necesitds una buena lana porque sinose corta..

-^Todos los meses vienen a comprarte?
-NO, ahora vinieron el afio pasado, porque hasta que

ellos no venden no te vuelven a comprar. cuando tengo mucho me
alcanza para vivir...(Beatriz, 31 afios, 5 hijos, Puesto Chos Malal).

-Al principio venian cada tres meses, pasaban y uno
cada tres meses tenia plata, pero ahora empezaron a venir cada
seis, ocho y un afio. Entonces tuvimos que volver a las chivas. En
algiin momento nos dedicamos nada mds que a las artesanias, pero
tuvimos que volver a las chivas (esposo de Maria, artesano en
cueros).

Para las artesanfas textiles -matras o mantas, caminos de
mesa, fajas, carteritas, entre otras)., el insumo basico -el vellon de lana-
es provisto por el Mercado Artesanal de la Provincia, cuyo costo es
descontado del precio que se paga por el producto final. La actividad del
hilado es un trabajo arduo porque aiin se cuenta con tecnologfa muy rudi-
mentaria para ello (hilado con huso). Tambien se les exige el tefiido con
productos naturales (jarilla, molle, piquillfn). El Mercado Artesanal de la
Provincia es el linico comprador de las artesanfas que ellas producen. La
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compra de las mismas se efectiia en forma irregular -depende de la venta
que tenga el mercado-, lo que no les permite a las tejedoras contar con un
ingreso sostenido por el producto realizado, impidiendoles planificar los
ingresos del hogar.

El beneficio obtenido por la fabricacion de artesanfas en
general es complementario al de la venta de los caprinos y si bien son
realizados en su totalidad por las mujeres, a los recursos no los controla
quien los provee, integran el ingreso para la supervivencia familiar.

En la practica, en la economfa pastoril de subsistencia, las
mujeres son, en mayor o menor medida, las responsables economicas de
sus hogares.

Trabajo domestico

La recoleccion de lefia es muy importante porque es el com-
bustible que utilizan para cocinar y que alimenta la matera -ambito de
socializacion alrededor del cual se reune la familia y los hombres con sus
visitas, a tomar mate-. La lefia la buscan en los alrededores, a veces no
tan cercano, la cortan, la juntan y la llevan a la casa. Son las mujeres,
salvo raras excepciones, las que se ocupan de este trabajo, con la ayuda
de los hijos mayores.

El aprovisionamiento de agua es tambien una tarea de las
mujeres, realizada muchas veces con la ayuda de los hijos, la mayorfa la
obtiene por medio de jagueles y en un solo caso, se abastecfan del acue-
ducto que proviene de Agua de Torres. En la primera situacion todas
manifestaron su descontento por la mala calidad del agua.

En caso de enfermedades, son siempre las mujeres las que
tienen la responsabilidad de cuidar enfermos. Para preparar los remedios
caseros, cuyas recetan han heredado de sus madres y abuelas, tienen que
ir muchas veces a buscar sus ingredientes en el monte. En los casos mas
graves que no se curan con estos remedios se recurre al medico de la posta
sanitaria mas cercana, que en este caso, esta ubicada en La Humada, para
trasladarlos luego a otros centros sanitarios de mayor nivel de compleji-
dad. Las mujeres de mayor edad, recuerdan sus partos ocurridos en el
puesto, con la ayuda de otras mujeres o del esposo . La Mortalidad infan-
til presenta registros alarmantes y aunque ha decrecido en los liltimos
afios sigue siendo muy alta. Recuerda Deorfidia:

-...Tuve 15 hijos, 10 vivos y cinco muertos de chiqui-
tos... todos en el puesto, menos uno que lo tuve en el pueblo... para
tenerlos me atendia una cufiada, y el viejo nomds todo, llegaba la
feclia y estaba todo preparado, el hacia todo...
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-^Y cuando se enfermaban?
-Nos atendiamos asi nomds, nosotros..., con remedios

caseros...
-^Tuvieron algiin caso grave?
Si, los que se nos enfermaron, asi, a nosotros se nos

murieron, se enfermaron y quedaron asi nomds... (Deorfidia, 73
afios, 15 hijos, Puesto San Antonio).

-jTodos murieron de lo mismo, mire! Hay una bron-
quitis,... bronquitis capilar... eran chiquitos, poco de nacidos y la
ultima... era una nena, se murio de risa pobrecita (esposo de
Deorfidia).

Trabajos... de "hombres"
...Salia a la mafiana con las chivas, nomds sola
...porque el no paraba (Deorfidia).

De los casos relevados la actividad de crfa de chivas "siem-
pre" estuvo relacionada con la presencia de mujeres en el puesto. Los
casos donde residfa solamente el varon -sin familia- esta actividad estaba
ausente. Ellos se dedican al manejo del ganado mayor, a las denominadas
recorridas del campo y visiblemente a las relaciones sociales. Son ellos
los que esperan junto a la casa la llegada de una visita -impecables en su
presencia- y los que primero comienzan el dialogo cordial y comparten el
mate. Es muy comiin observar a muchos hombres -que en sus recorridas
visitan otros puestos- conversando en tomo a la matera, mientras las
mujeres realizan sus multiples actividades, incluso trabajos... de hombre:

-...De chica hice estos trabajos "de patita pelada"...y
de todo trabajo (sonriendo) hasta los de varon...

-^Cual es ese trabajo de varon?
-Y... ensillar el caballo y juntar los animales en el

campo... Todos... las chivas, ovejas y las vacas, todo trabajo...
(Deorfidia, 73 afios, 15 hijos, Puesto San Antonio).

En ninguno de los casos, ellos participan de las tareas domes-
ticas, esto reconocido por ellas y tambien por ellos.

Espacios... de mujeres

-...Las mujeres se dedican a la chiva por costumbre,
porque estd mds en la casa (Erancisca).

Asf el mundo de las mujeres crianceras transcurre entre el
espacio domestico y peridomestico, donde la vivienda o puesto y su espa-
cio circundante conforman un todo integrado y complementario. Segiin
Marfa Ines Poduje (2000:37) el puesto es el asentamiento del grupo'
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familiar organizado en dos ambitos diferenciados: la vivienda con sus
habitaciones conectadas entre si o no y el espacio peridomestico. La
vivienda, con sus caracteristicas particulares tiene una construccion acce-
soria -unida o separada de ella-: la enramada o ramada, especie de galeria
donde transcuire la vida diaria: se arma el telar, se invita a pasar a las
visitas, esta el fogon encendido y la matera. El espacio peridomestico es
el entomo de la vivienda, que lo integran aquellos lugares que tienen
relacion directa con la actividad de las mujeres: el con^al de palo a pique
y ramas atadas para las chivas y sus crias, el jaguel, el gallinero, la quin-
ta, la playa -espacio mayor limpio de malezas y donde se encuentra el
palenque y otros accesorios-, la letrina -que se ubica distante de la casa-,
el homo de barro -no necesariamente presente-, entre otros. A ello se
suma el uso del espacio mas abierto para la provision de otros elementos:
el monte para extraer la lena, hierbas medicinales, yuyos tintoreos y el
lugar recorrido para buscar las chivas luego del pastoreo (Poduje, 2000:
35-41).

El ambito domestico, "el dentro en sentido metaforico" pre-
senta un contenido muy amplio y complejo. La casa es el lugar donde se
habita, pero representa tambien la familia y las tierras que proporcionan
el medio de vida. La vinculacion de las mujeres con la vida domestica no
impide que participen -como los casos analizados- en otros trabajos (pro-
pios como la cria de chivas), que se encarguen de una huerta o vendan sus
artesanfas, porque todas estas actividades se hacen para la casa, implica
interactuar con miembros de la familia y, por tanto son de adentro, porque
son de casa.

El cuidado y la asistencia otorgan a las mujeres una capaci-
dad de negociacion y de poder considerables, que se centran en el ambito
domestico, pero que lo trascienden tambien. La casa entendida en su
dimension domestica es muy importante para la definicion de la identidad
de las mujeres pero tambien lo es para la de los hombres. Lo domestico
no es exclusivamente femenino. Los hombres trabajan en y para la casa:
ganaderia vacuna, cn'a y amansado de caballos, artesanfas... Sin embargo
las interacciones masculinas transcurren fuera de la casa, el recorrido a
caballo, les permite encuentros con otros puesteros y establecer una
socializacion que los separa del aislamiento. Los hombres son los repre-
sentantes de la casa en la comunidad y los que detentan los signos exter-
nos de autoridad.
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Divisiones del trabajo y relaciones de Genero en las
economfas familiares

Los datos relevados permiten reconocer una marcada presen-
cia de las mujeres en la mayorfa de los trabajos que se realizan en las
unidades familiares de subsistencia del Departamento Chicalco. Estos tra-
bajos y el entomo de sacrificio son reconocidos por los varones. Ahora,
^como entender esta desigual distribucion de los trabajos?.

La division sexual del trabajo existe en todas las sociedades.
Se basa en un principio de complementadedad y aunque puede haber
muchas tareas intercambiables, la mayorfa son asignadas en forma exclu-
siva, bien a hombres, bien a mujeres. Esto es especialmente cierto en las
economfas de subsistencia, que es donde parece haber mayor segregacion
entre las actividades masculinas y femeninas. Por esto se argumenta que
cada persona depende de otra de distinto sexo para poder subsistir.
Muchas sociedades resuelven esta necesidad mediante el matrimonio y la
institucionalizacion de la vida domestica, de manera que los bienes y ser-
vicios producidos mediante la division sexual del trabajo circulan a traves
de los lazos conyugales y las relaciones intergeneracionales. Por otro
lado, el hecho de que mujeres y hombres trabajen en actividades distintas,
que a nivel social se consideran complementarias, no implica que el
volumen de tareas encomendadas sea equivalente (Comas D'Argenir,
1995:31).

Asf, las mujeres proyectan en el ambito de la produccion
tareas relacionadas con las que se les asigna socialmente como
"naturales" en el ambito de la reproduccion. Los testimonios dan cuenta
de que las mujeres intemalizan estos trabajos y los reproducen luego
como "naturales". Uno advierte que "siempre" estan cuidando, familia o
chivas, siempre cuidan en un mar de invisibilidad .

Si cuantificamos las actividades de las mujeres, estas proveen
el alimento (cocinando el pan, haciendo quesos, cameando ellas mismas
los corderos o chivos, cuidando las aves, atendiendo la huerta, preparan-
do los alimentos, etc.), surten de agua y lefia, confeccionan la ropa para
todos, y en los "ratos libres" antes de volver con las chivas, tejen arte-
sanfas. Los hombres recorren el campo, arreglan sus elementos de traba-
jo, en algunos casos confeccionan artesanfas en cuero, y se dedican a las
relaciones sociales. Los trabajos de mujeres y varones presentan gran
variabilidad cultural, ya que trabajos que se imponen socialmente como
"masculinos", en estos espacios no lo son en otros lugares y las relaciones
sociales que entablan las mujeres aquf varfan diferencialmente.

Segun Godelier (1986:271) la division del trabajo no crea
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relaciones sociales, es justamente lo inverso: las relaciones sociales exis-
tentes se concretan en determinadas maneras de repartir el trabajo. La
division del trabajo es, pues, un punto de llegada, es resultado de un deter-
minado estado de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales que
le son inherentes. Por ello no podemos entender el predominio de los
hombres sobre las mujeres como resultado de su posicion diferencial en
la division del trabajo. Concretamente no es la division del trabajo lo que
explica la subordinacion de las mujeres, sino que es la desigualdad entre
mujeres y hombres lo que se incorpora como factor estructurante en las
relaciones de produccion y en la division del trabajo.

Consideraciones flnales

Estas apreciaciones dan cuenta de la forma unitaria y no
dicotomica del proceso de produccion/reproduccion en las unidades
familiares rurales de subsistencia del oeste de la provincia de La Pampa.
En el caso de las economfas de subsistencia, el autoabastecimiento revela
la importancia de los trabajos no remunerados de las mujeres, tanto el
domestico como aquel que realizan para el autoconsumo y otro tipo de
trabajos que proporcionan bienes y servicios para la reproduccion. Es en
este sentido en que produccion y reproduccion se unifican. La concepcion
de la separacion entre el ambito laboral y el familiar no es que sea asf, sino
que se concibe asf. Que se tome el grupo familiar como unidad de anali-
sis, contribuye a percibir la familia como una unidad de accion de
produccion y consumo. Ademas ha sido un gran avance la consideracion
misma de que trabajo y familia no son ambitos separados mas que
ideologicamente, ya que desde la logica economica y social se encuentran
imbricados, articulando la produccion y la reproduccion.

Las comunidades locales estudiadas responden a un sistema
de relaciones familiares complejo en funcion de determinadas tradiciones
y valores que dan forma a una identidad colectiva que se construye
generacionalmente y por la pertenencia a un territorio. Dichas relaciones
se desarrollan generalmente en el puesto, que funciona como una unidad
economica-social, en la que produccion/reproduccion conforman una
totalidad.

Dichas pautas culturales y las caracterfsticas particulares del
medio natural, caracterizado por la aridez y la marginalidad productiva,
conforman un lugar geografico en el que la manifestacion de los procesos
sociales adquieren forman particulares y linicas. En la organizacion espa-
cial -fragil y a la vez cargada de fortalezas-, las variables de orden ffsico
se constituyen en estrategicas al momento de explicar la dinamica social

1 52 segunda 6poca volumen VIII, 2003



Beatriz S. Dillon - Leticia N. Garcia - Beatriz E. Cossio

y productiva del espacio. Hay rasgos propios que se relacionan con el tipo
de explotacion, el modelo de economfa pastoril de subsistencia y un
patron de distdbucion de la poblacion de marcado aislamiento.

Frente a las nuevas logicas impuestas por el modelo
hegemdnico, en el espacio geografico confrontan actores sociales con dis-
tintas racionalidades. En un mundo economicista y de mercado, el oeste
pampeano, como otros tantos territorios en Argentina presenta la con-
tracara de la situacion: la tierra -el puesto y sus alrededores- es para sus
moradores un "valor de uso", de consumo, y en ella, las mujeres, con sus
tareas asignadas tradicionalmente, contribuyen de manera decisiva para la
supervivencia de las familias. Son crianceras -de hijos, de chivos, de
temeros, de ovejas- curanderas y parteras de sus propios partos, tejedoras,
juntadoras -de agua, de lefia, de hierbas- proveedoras -de comida, de
remedios, de cuidados- todo por costumbre. Costumbres trasmitidas
generacionalmente y aparentemente "naturalizadas". La diversificacion
de sus actividades extiende un dfa a 19 horas de trabajo, sin tiempos para
el ocio o el encuentro. El trabajo productivo/reproductivo es ffsicamente
duro, casi una responsabilidad exclusiva con una presencia definida y en
la diffcil situacion de ser ellas, siempre, responsables.

Notas
1-Estas consideraciones resultan del analisis de la informacion de la investi-
gacion actualmente en curso, Genero, Trabajo y Vida Cotidiana en espacios
rurales de la Provincia de La Pampa, la cual se propone explorar las condiciones
y experiencias de mujeres que componen unidades de explotacion familiar en
tres espacios rurales contrapuestos de la Provincia de La Pampa
(Departamentos Guatrache, Chicalco y Puelen).
2-La traduccion del titulo y el abstract fue realizado por la Proferora Araceli
Fernandez del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de
Ciencias Humanas de la UNLPom.
3-Pora Comas D'Argemir (1995:40) la nocion de genero se refiere al conjun-
to de contenidos, o de significados, que cada sociedad atribuye a las diferen-
cias sexuales. Se trota, por tanto, de una construccion social que expresa la
conceptualizacion que hace cada sociedad de lo masculino y de lo femenino
(o de otros generos posibles) con relacion a las categorfas. de hombre y de
mujer como seres sexuados y por tanto biologicamente
4-Ver Tilly, L (1987}; Lewis, J. (1992); Glucksman, M. (1990).
5-La matera, generalmente se encuentra fuera de la vivienda y se enciende
desde tempranas horas y esta continuamente encendida hasta el final del d(a.
Tal lo expresado es un ambiente de socializacion muy importante y en el que
generalmente se encuentran los hombres cuando permanecen en la vivienda,
mientras las mujeres realizan las multiples tareas.
6-Esta es una caracteristica que se repite en todos los casos entrevistados. El
esposo tiene un rol activo en los partos, las mujeres lo reconocen y lo consi-
deran altomente valioso.

segunda 6paca valumen VIII, 2003 ^J^tt ^\ljnha 1 53



Trabajos y espacios de mujeres (...)

7-Generalmente la vivienda se ha construido con los materioles que provee el
medio natural: "...adobe (masa de barro y algun elemento de liga, pasto o
guano que se usa para la construccion de las paredes), quincha (tejido de
ramas sostenidas con palos delgados horizontales y atados con alambre) o
chorizo". En los ultimos anos y tras la aplicacion del Programa de
Mejoramiento Habitacional impulsado por el Gobierno Provincial se observan
viviendas de moterial, con techo de chapa. Los techos son bajos, cuyas chapas
muchas veces estan cubiertas de ramas que actuan como material aislante
frente a la gran amplitud termica. En algunas se observan conaletas para
almacenar el agua de lluvia. "...La disposicion de las distintas partes de la
vivienda tiene una adecuada adaptacion a los frecuentes vientos, al sol y fun-
damentalmente para poder ejercer el control del espacio peridomestico"
(Poduje, 2000:39).

8-Desde la ontropologia de la mujer, la oposicion naturaleza-cultura, inspira-
da en el estructuralismo, supone una asociacion simbolica entre la naturaleza
y las mujeres y los hombres con la cultura. No es que esto sea realmente as!
sino que es la manera de percibirlo. Ortner, argumenta que la naturaleza es
transformada y domada por la cultura, de alH que las mujeres se han consi-
derado mas proximas a la naturaleza debido a sus funciones procreadoras
siendo estas mismos funciones las que confinan a las mujeres al contexto
domestico (Comas D'Argenir, 1995:22-23).
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