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Introducción

La pandemia por COVID-19 puso en evidencia la importancia que tiene el trabajo de cuidado que realizan 
predominantemente las mujeres para garantizar la reproducción actual e intergeneracional de la vida. Ya 
sea dentro de los hogares, o fuera de ellos, de manera remunerada, mal remunerada o no remunerada, el 
trabajo de cuidado se puso en el centro de la atención social y política. Simultáneamente el aislamiento 
preventivo y obligatorio (ASPO) impactó en la estructura de ingresos de los hogares, sobre todo en los 
hogares pobres. La ecuación dio por resultado una situación de alta criticidad que, entre otras cosas, 
dinamizó y reorientó el trabajo que realizan las mujeres nucleadas en organizaciones comunitarias en 
territorios con alta vulnerabilidad social y financiera. 

De esta manera, la pandemia aceleró e intensificó desigualdades por razones de género y de clase 
de larga data, empujándolas hacia la superficie y visibilizando una serie de desigualdades que estaban, 
parafraseando a Kunin (2021), en la base del icerberg1. En este punto se destaca la cuestión de los cuidados 
intrafamiliares, el endeudamiento de los hogares populares y el lugar de las mujeres en ambos escenarios.

Wilkis (2021) plantea que las familias —en tanto que formaciones sociales específicas surcadas por 
afectos y relaciones de poder— se conforman también por dinámicas monetarias y que la función principal 
del dinero en el escenario doméstico es cumplir con las obligaciones del cuidado de sus miembros, tarea 
que es asumida principalmente por las mujeres. El dinero del cuidado es una de las piezas íntimamente 
asociadas a las obligaciones morales que tienen las mujeres en la dinámica familiar. Por ello las deudas 
monetarias vinculadas a los cuidados se denominan deudas de cuidados. 

En el presente estudio se enlazan cuestiones vinculadas con la dinámica económica monetaria en 
su estrecha relación con la reproducción de la vida. Uno de los nudos analíticos pasa por la indagación 
de experiencias, prácticas y estrategias de financiamiento monetario de los hogares pobres en contexto 
de pandemia tomando como referencia específica a hogares que se encuentran en una situación de 
endeudamiento, es decir, hogares con alta vulnerabilidad financiera. El foco de atención está puesto en la 
relación entre los cuidados, las estrategias de financiamiento de los hogares y el uso o destino del dinero 
por parte de las mujeres. La hipótesis que subyace al estudio es que “la interacción entre ‘vulnerabilidad 
financiera› de los hogares y ‘crisis del cuidado› en contexto de pandemia ha impulsado una feminización 
de los endeudamientos de los hogares” (Wikis, 2021: 4).

1 Témpano de hielo.
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De uno u otro modo la gran mayoría de las mujeres pueden ser consideradas como parte del 
amplio mundo de las trabajadoras de cuidado; pueden realizar estos trabajos de manera remunerada 
o no remunerada, dentro o fuera de las casas (propias o ajenas), en instituciones públicas, religiosas 
o en empresas privadas. Las medidas de aislamiento social adoptadas para amortiguar los contagios 
por COVID-19 conllevaron a una hiper familiarización y territorialización de las tareas de cuidado. La 
restricción a la movilidad y el achicamiento de los circuitos por los que discurre la vida impactó en el lugar 
que ocupan las organizaciones comunitarias de base territorial en la tarea de cuidar. Ellas fueron las que 
siguieron manteniendo el vínculo con las personas y con las familias, justamente por estar emplazadas 
en el mismo territorio y por estar integradas por una proporción importante de vecinas (Fournier, 2021).

En este documento nos centraremos en el análisis de las trabajadoras comunitarias de cuidado, 
es decir, aquellas que realizan trabajos de cuidado en el marco de su inscripción en espacios asociativos 
tales como organizaciones comunitarias, cooperativas y movimientos sociales de base territorial. Estos 
espacios asociativos y autogestivos nuclean a mujeres de sectores populares urbanos que se organizaron 
para cuidar de manera colectiva, por fuera de los hogares y por fuera de las instituciones estatales. 

Ahora bien ¿por qué estudiar la vinculación entre cuidados, gestión monetaria y endeudamiento 
en las trabajadoras comunitarias de cuidado con perspectiva de género? ¿Cuál es la especificidad de este 
sector? Nos parece relevante abordarlas por varias razones que detallamos a continuación: 

• Se trata de mujeres insertas en espacios colectivos fuertemente feminizados.

• Una parte de sus necesidades de cuidado personales y familiares son resueltas en el marco 
de las organizaciones comunitarias de las que forman parte.

• La labor que realizan en las organizaciones comunitarias —impulsadas y sostenidas a partir 
del trabajo autogestivo— es la principal fuente de ingresos sistemáticos en sus hogares. 

• La inscripción en dichos espacios les ofrece escenarios de intercambio y deliberación 
comunes sobre los diferentes aspectos que atraviesan en sus entornos domésticos y 
extradomésticos.

• La colectivización de los cuidados ha impactado en la politización de estas mujeres y en la 
problematización de los cuidados como una cuestión social que excede el ámbito familiar 
o doméstico. 

• Con diferentes grados de intensidad o rigurosidad todas han atravesado instancias de 
formación o de sensibilización en temas vinculados a la desigualdad de género.

• Aportan una mirada que excede las fronteras específicas de sus hogares, la separación 
taxativa entre sus biografías personales y familiares respecto de las organizaciones 
comunitarias es compleja y difícil.

• Durante la pandemia fueron actores territoriales clave para resolver necesidades de 
cuidado en barrios empobrecidos. Las trabajadoras comunitarias debieron adaptar sus 
rutinas laborales combinando trabajo presencial y teletrabajo con la particularidad de que 
ambas modalidades tuvieron y tienen como escenario de intervención el propio barrio en 
el que viven. 

• La introyección de una parte de las actividades que realizaban en las organizaciones 
comunitarias en sus propios hogares incrementó notablemente la carga de trabajo de 
cuidado total que ellas realizan. La simultaneidad de la doble y triple jornada implicó más 
que la sumatoria de las horas de trabajo dedicadas al cuidado. 

• Lo anterior se vincula con la yuxtaposición entre los cuidados comunitarios, la atención de 
múltiples necesidades barriales y los cuidados familiares, que, como se sabe, también se 
incrementaron por la suspensión del dictado de clases en las escuelas, por ejemplo, por la 
suspensión de la comensalidad compartida en los comedores comunitarios de las propias 
organizaciones de las cuales son parte, entre otras razones. 
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