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LA. mABAl/\DORAS D� LOS SERVICIOS DE /\COMPAÑAN�S: 
Una aproximación a la resolución de los cuidados familiares en la dialéc1ica Trahajo - l 'ida Familiar 

"El niño enfermo" de Pedro Lira 1 

1 Obra: "El niiio cn!Crmo·· del arti ta chileno Pedro Lira ( 1845-1 912). Obra naturalista que 
representa una escena de la vida cotidiana. 
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l. \S 1 Rt\O,\J:\DORA� DL LO SLR \'ICIO. DL.: 1\CO IPA:\.AN'f ES: 
l 1u1 11¡1r11xi111od<i1111 /11 /'t'.\(Jluci<Ín de /11\ n11clt11I01.fi1111iliore.1 en /u cliolfr1i('a I mhojo - 1 'idu h1111iliar 

l. RESUMEN 

D ¡1re.wm1e rlol'11111en10 co11.wi111ye lll 1110110Ktl{/ill final de grndu 

exigida u nil·e/ c11rric11/ar ¡/{/m c11/111i11ur la Uce11ciat11m de Trahqio 

Socio/. 

En el 111is1110 se pre.\e111w1 los rernltodos ohtenirlvs en fu 

im·esti,�ucirín de carácter ex1Jlorotorio que se reo/b) con el propósito de 

int!ugor .1· proh/e11wti-::ur lo realidad de los 11111jeres 11rng11uyus que 

trohujon en .\l!ITicio.\ de oco111pwla11tes. desde 11110 perspecti1·0 1eórico

crít ico. 

En <!.\fe w111ido. parn dichu prohle111oti=ación. se incorporaron 

conw cufegorí(/,\ que explican a esta realidad: las 1rw1.<;j(>r111acio11e.\ 

1'il'idos por el 1111111do del trohc!io en la co11te111pvraneidad el lugur 

tff/i!re11cial que ocupo lo llll!jer en el mercado loboml y el rol de la 11111jer 

en lo.\ c11iclodos.fúmiliares. 

Se pre1e11rle 111edia11te esta i111·esfigac1011. co11trib11ir a lo 
ac1111111/11ciú11 ele co110ci111ie111u en relación a este colectivo e11 partic11/ar. 

2. PALABRAS CLAVES: 

Cuidados familiares. muJer. trabajo. servicios de acompañantes. repre cntación 

sindical. 
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l.AS 1 Rr\l3AJ1\DORA DE LO . SERVICIO DE ACm.IPAl\.A''.fl [�: 

1 1111 11¡1roxi11111dú11 u la n1\11/11dú11 de los cuic/<1</o\ .fr1111ili11res e11 /11 clioléc1in1 I roha¡u - I ic/11 lu111ili11r 

3. INTRODUCCIÓN 

U pre ente documento constituye la monograf'ía final de grado e:-;igida a ni1,,el 

rnrricular para la Licenciatura en Trabajo ocial. Facultad de Ciencias Sociales. 

Universidad de la República. en el año 2011. 

A partir de la formación teórico- conceptual recibida a lo largo la licencintura. '>e 

consideró pertinente llevar a cabo un trabajo monográfieo que constitu�a una 

investigación de carácter e:-;ploratorio. 

En este sentido. se buscó indagar y prohlemati7ar la realidad de las mujeres 

uruguayas que trabajan de manera remunerada en servicios cle acompafiante � cle�de una 

perspectiva teórico- crítica. 

1:n otras palabras. mediante la presente investigación se buscó problemati1ar al 

re pecto de: cómo las mujeres que realizan trabajos remunerados asociados a cuidados 

familiares, vienen resolviendo en la actualidad y en su propio entorno familiar. ki · 

cuidados a los que tienen derecho. 

Para ello. se aborda la población de estudio desde una distinción: las trabajadoras 

sindicali7adas actualmente. la trabajadoras que en algún momento de .u historia laboral 

pertenecieron a un indicato de acompaiiantcs. pero que en la actualidad. dicho sindicato 

no está funcionando y linalmente. las trabajadoras no sindical izadas. 

Se pretende analizar esta e pecial inserción de las mujeres en el mercado laboral 

como una prolongación de las tareas en el ámbito doml:stico. una interconexión entre el 

espacio privado y público pero mediada por la categoría cuidados familiares. 

En este sentido, el planteo trata de explorar cómo esta realidad aparece 

transversal izada por una serie de categorías que la explican. que será necesario analizar. 

para comprenderla como totalidad concreta, al decir de Kosik. K. ( 1 967) .  

Por ello. erá de suma importancia. tomar en cuenta como categorías centrales que 

explican esta realidad, las expresiones socio-históricas particulares que el mundo·del 

trabajo adquiere en la contemporaneidad y cómo particularmente aparece expresado en 

esta realidad concreta. 

2 Por servicios d e  acompañantes se entiende aquellas empresas que brindan un servicio de compañía en 

internación o a domicilio a sus socios. 
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l 1111 upruxi111ocui11 o lo l'l!.10l11ci<Í11 ele lo.1 cuit!wlu.1 /u111ilic11·111 1111 la c/111!t;c11cu l mhoio - l 1cle1 /·0111ilit11 

También se pretende analizar la reali<la<l <les<le una perspectiva de género . Sien<lo 

una de las categorías inso layab les para comprender el lugar diferencial que 

actualmente ocupa la mujer en el mercado lab ora l .  

Desde esta perspectiva. se busca problematiLar cómo en ei.,ta experiencia concreta. 

las relaciones de género se hacen presentes en la división se:-.ual del trabajll. fa decir. 

cómo este colectivo en particular. se inserta en el ámbito laboral en un rubro asociado a 

los cuidados familiares. siendo estas tareas adjudicadas. en el �trnbito dtrn1¿slico de 

manera h i stóri ca. al colectivo femenino. 

l.a elección de este tema de investigación rcspon<lc a nuestro interés en esta 

temática. ya que se considera un área de investigación umarni..:nte i111ere5.ante a nivel 

personal y profesional ante el debate actual sobre un " i stc ma aciona l de Cu idados . 

Se concibe como un atractivo la propuec;ta que '>e plantea. ya que s i  bien existe 

acumulcición desde el Trabajo Social en cuc tiones relativas al género )- a la inserción de 

las  mujeres al mercado laboral, no s e  encontraron. a partir de la ht'.tsqueda bibliográfica. 

investigaciones respecto a este colectivo en pan icular en el ::ientido que ciquí ·e 

presenta. 

Autores como Grassi. E. ( 1994) destacan la importancia de la dimensión 

invcstigativa de la profesión. ya que históricamente el T rabajo Social aparece \inculado 

sobre todo a lci d imensión asistencial. re legando la tarea de producción de conocimiento 

a otras disciplinas. En este sentido. dicha autora plantea la necesidcid de superar la  

dicotomía entre teoría y práctica, ya que esta división no permite que el  Trabajo Socia l  

se constituya corno una profesión re lat ivamente autónoma. 

Por lo tanto, se co nsidera como unci tarea inve tigativa ineludible que, desde el  

Trabajo Socia l  se logre prob lematizar la  transformaciones que se dan a un nivel  

nrncroscópico y cómo éstas se expresan en un colectivo en particular. 

La investigac ión en esta instancia. adquiere relevancia en la medida que se propone 

reali7ar un aporte al acervo científico e incentivar futuras investigac i ones en torno a lci 

temática. 

La reali dad social actual exige ser analizada de de una perspectiva de género. que 

permita dilucidar el lu gar diferencial que las mujeres están ocupando en el mercado 

lab ora l .  

Co n fo rme a lo estab le cido. la presentación se estructura del siguiente modo : 
7 
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( 110 11p1·oxi111aciú11 u la re10/11,·11m de /11.1 rnid11d11.1 /u111ilic 11·c•1 en /11 diu/,;,·1h·a I ruhaio - 1 'i</u /·amili"r 

En un primer capítulo. ·e rcalin una aproximación al objeto de inve!-.tigaci ón. 

presentando el campo prob lemático en el que � e  en marca. la pregunta prob l ema y los 

objetivos de la invest igación . 

Posteriormente, se e fectúa una apro:-. imaci ón a los componc111cs y determinaciones 

que explican esta rea l idad. Para e l lo. se presentan en subcapílLl lO!> cuc tiones r elati vas a 

las transformaciones vividas por el mundo del trabajo. una aproximación a l  surgimiento 

del sector servicios. a los cuidado fami li ares : el lugar que  ocupan las mujer es en esta 

coyuntura. 

A continuación. intent ando responder In pregunta-prohkma que guió el proceso 

invcstigativo. se presenta el análisis de los diver�os re!-.ultados obtenidos durante el 

trabajo de campo. 

finalmente. en el ú l t imo capítulo. s e  hace alusión a las est rategi as metodol ógicas. 

enfatizando en e l  d iseño de investigación seleccionado. en la población de estudio ) en 

las técnicas de rewlección de información utilizadas en el transcur  o del proceso 

investigativo. 
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4. APROXIMACIÓN AL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

En este ít em s e  pcrli la una ap ro:-- i mación a l  campo prob lemát ico en e l  que :o.e 

enmar có e l  objet o de investigación. a la pr egunta prob lema y los objet ivos que :- e  

b uscar on alcanzar a tr avés del proceso invest igat ivo. 

4. I Campo prohlem<Ítico 

on la fi nal idad de l levar adelante la investigación. e partió de la consider ación tk 

las t ransfonn aciones que e l  mundo ck l trabajo ha sufr ido en la contemporaneidad3. 

E n  esta  d i rección. J\ ntune s. R. (200 1 )  considera  que la imp lement ación de ec;t e  

modelo de desarro l lo  neol iberal. a l  tiempo q ue. genera u na globa l izac ión trae aparejado 

un  aumento del desempleo. pr ecariz ación del tr abajo y u na fragmentación de  la clase 

trabajadora. 

' iguiendo a este autor. · e  sostendrá que  en el cont ext o  actual se pr oduce una 

d iversificación de "/a clase- <JllC!- rh·e- ele/- trnhojo .
.. Esto es. una ampl ia  gama de 

asalar iados que no sólo �e i nser tan en  ect or es asociados a l  trabajo pr oduct i\  u 

( pro ducción de mer cancías) ino a l  l lamado trabajo no product ivo ( sector ervicio. ) . 

De i gual  forma, Antu nes. R. (2005) incor pora dentr o de su ana l i s i s  la inserción de la 

mujer en e l  rn er ca<l o lab ora l .  corno uno de los cambios sign i fi cat ivos que se dan en la 

contemporaneidad. 

En este sentido. cabe interr ogar s e: ¿cómo se produce la i ncor por ación de la muje r en 

el mercado labor a  I? 

Anlunes, R. (2005) plantea a l  r espect o. que  la inse rción del trabaj o femenino se ha 

caracter izado por una mayor precaric<lad, dn< lo e l  carácter i n formal de los tr ab ajos. una 

may or jornada y menor salario q u e  el mascu l i no .  

P ara comprender e tas  cuest iones. indudab lement e  es  necesario i ncor porar la 

p e rspect iva de género, en tanto comprender cómo la d iv isión sexual del tr abajo q ue s e  

da a l a  intern a  de los hogar es. t amb ién aparece re flejada e n  e l  á mb ito lab ora l .  

3 Se realizará una breve aproximación a estas cuestiones ya que s e  desarrollarán posteriormente, en el 

ítem que hace referencia a las categorías que explican esta realidad. 
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Como se �abe. hombre� ) mujcres no sólo v i vencian lugares d il'crcm: ialcs en la 

esfera del trabajo remunerado. ino que dcmro de la esfera privada. al cokctiw 

femenino se le ha adj ud icado h i stóricamente la rea lizac ión de tarea� a�ociada a l  

cu idado de n iños y adu ltos ma) ores. 

En efecto. cabe anal i¿ar la i nserción de las mujeres en el mercado laboral como una 

prolongación de lnc:; taren. en el ámbito domésti co. una i nterconexión entre el espacio 

privado ) púb l ico qu1: �c.: da a través d1: los cuidados fam i l iares. 

En 1.:stc escenario. !:>e ubica el campo problemático de esta i nvestigaci(''lll . donde no 

caben dudns q u e  será necesario comprender categorías tan gencra lc� como género � 

trabajo. Cuestiones pre l i m i nares que constituyen el sustento para emendcr el lugar 

d ilcrencial  que ocu pa la mujer en el mercado labora l .  y cómo estas cue�tiones 1.,e 

expresan en este colectivo lemen ino en part icu lar. 

4. 2 Preg1111/a- problema 

En concordancia con lo precedente. se señala corno objeto de c�tudio d e  cstn 

investigación. l l evar a adelante una aproximación a la realidad de las mujeres urugua�as 

que trabajan de 111ancra remu nerada en servicios de acompañantes. Poniéndose énfosi. 

en ver cómo en este colectivo se expresan las transformaciones v iv idas por el mundo dd 

trabajo en la rnnte111poraneidad. la d i v is ión sexual del trabajo y e l  rol que de�empaña la 

mujer en los cu idados fam i l iares. 

En esa d i rc.:cción. e plantea como pregunta de investigación: las mu.1ercs q u e  

trabajan en serv ic io  d e  aco111pa1'iantes ;,cómo re.rnelren los problemas de rnidados en 

la intema de .wfamilio. en la dio/éc1irn trabajo- l'ida/úmiliar? 

En otras pala bras. mediante la presente i nvestigación se bu seó indagar a l  respecto: 

cómo las m uje res que realizan trabajos remu nerados asociados a cuidado fam i l iares. 

resuelven en la actua l i dad. los cu idados a las que sus fam i l ias y el las t ienen derecho. 
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4.3 Objetivos de la investigaciá11 

l'. n  relac ión a la pregunta- problema. se plantean los <; i gu icntcs objc tiHi s: 

O�ietivo ¡.:eueral: Contri bu ir al conocimiento de la rea 1 idad de la-; 111u.1 en.:s 

uruguayas que trabajan en servic ios de acompaña ntes. 

Ohietivo.\· espec(ficos: 

- Identi ficar cómo las actuales transf ormaciones en el mu ndo del trabajo.  inciden en 

e te colectivo en part icu lar. 

- Ana l iLar la inserción de este colectivo femenino en el mercado laboral. d<.:sde u na 

perspet t i va de gé nero. 

- Reílc:-. ionar sobre el ámbi to de inserción laboral. en tanto prolongación de los 

cu idados fam i l iare s. 

- Real izar una aproximación a có m o  este colectivo resueh·c la cuestión de lo cu idadm, 

fo m i  1 iares. 

- V isual iza r la relación de este colectivo con ñmbitos de rcprc entación s ind ica l .  
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5. PROBLEMATIZANDO EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN: UNA 

APROXIMACIÓN A LAS CATEGORÍAS QUE LO EXPLICAN. 

En esta instancia se propone dar cuenta. de mancrn general. de las diferentes 

categoría· analíticas que habilitan a conocer. comprender) problematizar el objeto de 

investigación, desde una perspectiva dialéctica. 

Tal como lo señala Berdía. A. ··cada complejo o totalidad parcial �e articula en 

rnúltiplcs niveles. y mediante múltiples �istcmas de mediacione� se articula a ntros 

conduciéndonos a una secuencia rea 1 ) también lógica para entender la iota 1 idacl 

concreta·· (Berdía, A, 2009: 55) 

Partir desde una concepción dialéctica de la realidad. implica no . ólo con. iderar la 

realidad de las mujeres que trabajan en !:>ervicios de acompañantes. sino que requiere 

tener en cuenta una realidad social más amplía. 

5. l Aproximación a las lm11.�j(Jr111acio11es eu el 1111111t!o del trabajo e11 la 

e o 11Ie111pom11 e id tul 

Para comprender cómo en esta realidad concreta ·e vivencia el trabajo. será 

necesario partir de las transformaciones en el mundo del trabajo en la 

contemporaneidad. 

En esta dirección, Antunes. R (2005) considera que la sociedad contemporánea en 

las últimas dos décadas vivió fuertes transformaciones a 1 respecto del mundo del 

trabajo, de la estructura productiva, a la repre entación sindical y cambios en la clase 

trabajadora. 

De esta forma. Antunes, R.  ( 1999) señala que ante esta transformación del mundo 

del trabajo contemporáneo no es posible hablar de la desaparición de la clase 

trabajadora, sino que, por el contrario. e produce un proceso de heterogenización, 

fragmentación y complejización de esta clase. 

Por lo tanto, este autor amplía la categoría de la clase que vive del trabajo, 

introduciendo una enorme gama de trabajadores, que venden su trabajo a cambio de un 

salario. 
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En este sentido. /\ ntunes. R .  ( 1 999 ) im:orpora la relcvam:ia del trabajo femenino a l  

mercado l abora l .  pero dc�dc una ins1.:n.:ión diferencial. . o sólo por la  carga de l  trabajo 

no remu nerado dentro de !:>U hogar. �ino que reconm:c la incorporación a ectores de 

mayor precarización e informalidad. 

rrau. M. J. (200 1 )  seiiala que la relación que  mantiene la mujer con el mu ndo del  

eraba jo,  sería uno de los factores que e-.: plica e l  proce o d e  empobrecí miento de este 

col ectivo. 

Sostiene al respecto que la " "( . . .  ) dedicación a la re producc ión ) producción 

doméstica reduce la capacidad de t.lisponer de su fucr7a de trabajo para dirigirla a l  

trabajo remunerado. 1rn:canismo que permite satisfacer otras ncce!:>idadt:s 
. .  

( Frau. M .  J .  

200 1 :  1 1 4)  

Para e l  contexto uruguayo . . e han rea litado di  ver ·as invc tigaciones que atirman la 

incorporación masiva de la mujer al mercado laboral en las últimas décadas. Pero 

reconocen la incorporac..:ión diferencial de la mujer al ámbito laboral. 

En esta d i ferenciación �e dc!.tata : una d i  ·tinción en las horas dedicadas a l  trabajo 

remunerado. en los puestos ln borale� ocupado. por el col ectivo femenino y una 

diferenciación sa larial .  

Al respecto de ello. el ·cgundo Cuaderno del Sistema de I n formación de Género 

publ icado por el Ministerio de Dcsarroll(l Social para el año 20 1 1 señala q ue · · 1a media 

de ingresos personak ele las mujerc es má� baja que la de los varones: representa entre 

el 40% y 60% según la región analizada·· ( M 1 DES, 20 1 1 )  

Continuando con esta aproximación a las transformaciones del mundo del trabajo 

en la contemporaneidad, Antune�. R .  ( 1 999)  en esta diversi ficación de la c la  e que vive 

del trabajo. reconoce que. adem{1::. de la incorporación masiva de la mujer a l  mercado 

laboral, también se han produci do otra serie de cambios. 

Señala e l  autor que será posible identi ficar a aquel colectivo de trabajadore que 

históricamente está en relación directa con la producción. que genera plusvalía. Pero se 

produce una am pliación de la cla�c trabajadora. incorporando a aqu ell os trabajadores 

que están asociados al trabajo i m productivo. Esto es. una am plia gama de asalariados 

que se i nsertan en sectores no asociado a la producción de mercancías, a modo d1.: 

ejemplo, el sector servicios. 
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Al res1m;tn de e l lo. l l arve). D. ( 1 994)  rea l i za u n  aporte interesante a l  eñalar que 

en e l  modo de acumulación lle:x i b le. se producen u na serie de cambio::.. que no sólo 

afectan a l  proceso de producción.  a los mercados de trabajo, a los productos. a los 

patrones de consumo. � ino que reconoce e l  surg im iento de sectores de rroducción 

nuevos. 

Desde esta perspect iva. se buscará realizar u na breve i ntroducción al sector 

ervic io<., ' e<.,recí licamente. al lugar de los servic ios de acompañantes. 

5. 1. 1 Aproximación al sector servicios: el s11rgi111ie11to de lo.v servicios de 

((COlll /J{f 1ia 111es 

Tal como lo plantea J\ntu nes. R .  (2005 ) lejos está la desaparición de  IH c lase que 

v i ve del trabajo en IH contemporaneidad. Se asiste a una d ivers i ficación. d iversos 

lrabajad(.)rcs que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esto e-. desde la 

gama de rroletariado i ndustr ia l  y a los asalariado del sector serv ic ios. pcrc ib icndosc a 

este ú l t imo. como u n  tra bajo no product ivo. 

Por lo tanto. considerando a los serv ic ios de acompañantes como parte de l  sector 

erv ic io  . .  cría po i b l c  realizar una aprox i mación a su surgim iento en el contexto 

� 
uruguayo . 

En primer lugar. será necesario considerar los cambios demográficos que han 

tenido lugar en Uruguay en las li l t imas décadas y su v i nculación. con e l  nac im iento de 

los serv ic ios de acompañantes. 

Autore como F i l gueira, C ( 1 996) y Cabel la,  W. (2006)  destacan una sene de 

cambios en la sociedad uruguaya, que  permiten d i l uc idar que el modelo de la fam i l ia 

nuclear ya no se sostiene como e l  preponderante en el contexto actual. Reconocen una 

d iversa gama de arreglos fam i l iares. tales como: un iones l i bres. fam i l ias 

monoparentalcs. je faturas femeninas, personas que v iven solas. entre otros. 

Por ende. plantean que el "sistema de breadwi nner"'. caracterizado por el padre 

proveedor y la madre encargada de las tareas del hogar y de los cu idados fam i l iares. ya 

4 Se presentarán algunos supuestos que puedan llevar a pensar cómo y por qué se da el surgimiento de 

este sector en Uruguay. 
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no es el preponderante en la sociedad urugua) a .  Por e l  contrario. e l  mode lo dt.: 

proveedor t'.mico. no resulta ser mayoritario. e.lada la inscn:ión masiva de la mujer n i  

men:ado labora l .  

E n  este sentido. Fi lguc ira. C. sost iene que ·· A d iferencia d e  l a  inserción trad ic ional 

de la m ujer e n  la act i v idad económica e:-.lradoméslica. rea l i zada básicamente por las 

mujeres solteras o sin h ijos. la  estructura actual del empleo femenino no ó lo regi<.,tra u n  

notable crec im iento d e  las tasas d e  part ic ipación femenina. sino que irn oluera 

proporciones crt!cientes de mujeres casadas. M ientra que en 1975 un tercio tk la� 

mujeres casadas eran económica mente activas. a princ ip ios de los ar'io.., noventa la 

proporción a cendió a la  mitad:· ( F i lgue ira. C. 1 996: 8) 

En esta d i rección se puede sostener que, esta emancipación femen ina . o ca. el 

nuevo lugar ocupado por la mujer en mercado laboral. ha generado una nueva demanda 

por los cuidados familiares. que no son posible de supl ir  dentro de la órbita familiar 

más o mt:nos extensa. 

En esta lógica de cambios profundos, se podría pensar en el . urg imicnto de lo<, 

servicios de acompañantes. 

Las pr i meras e m presas surgen en los año 90' .  Batthyány. K. plantea al re specto 

que .. ( . . .  ) tradicionalmente han ex ist ido y cxisLen los cuidadort:s externos al hogar 

contratados en forma individual pero que desde hace unos 1 O años surg ieron en el país 

un número i m portante de empresas que brindan servic ios privados de cu idados o 

compañía.'· (Batthyány. K, 2007:68) Fenómeno que coinc ide,  corno e señaló. con el 

aumento del  trabaj o  femen ino ) su constante incremento de manera po terior. 

En síntesis, los ca mbios que tienen l ugar en la fami l ia  y e n el m ercado e.le trabajo, 

habi l i tan t:I nacimiento de empresas que buscan brindar un ervicio i ntrínsecamt:nte 

v inculado a lo· cu idados fam i l iares. 

Además, cabe sosten e r  que. en el marco de la inserción masiva de la mujer a l  

mercado labora l . el surgi m iento d e  los servicios d e  acompañantes es consecuencia del 

debi l itam iento de las redes sociales e.le sostén en el sistema de cu i dados fam i l iares. 

5 Se sostiene que el surgimiento de las empresas que brindan servicios de acompañantes se da en los 

años 90, no sólo desde el material bibliográfico consultado, sino a partir de las entrevistas a 

informantes calificados. 

15 



LAS TRAIJA.JADORAS DE l.OS l. R V ICIO� DL 1\CO\ lPA'i1\'\ I L�: 

I //(/ ll/ll'OXill/(lciri11 (/ '" reso/11ci<i11 ele /0.1 c11ic/ut!o.1 . f(l111i/111re.1 e1 1  /11 tli11h;l'licu I r11hajo - 1 it/11 r11111ilia1 

Sostienen a l  respecto Agu irre. R. y Fas ler. C. que ·· las ta�as de part i c i pación 

femenina en el mercado d e  trabajo ha n ido en au mento. en eo,pccia l  la'> trabajadora!'> 

madres. l:s probab l e  que. en la actual idad. abuelas ) L ía. también tra bajen. por lo que la!-> 

rede parenlél les no siem pre estén d i spo n i bles para el cuidado de los m i e m bros de la 

fami l ia  que  lo requieren 
..  

( Agu irre. R y Fas lcr. C 1 99 7 :  � 8 ) 
A esta serie d e  hechos que inc iden en e l  u rg imiento del sector. ta mbién  cabria 

considerar el proceso de envejec i m i ento de la pohlaciún urugua: a .  Resultan de 

relev ancia una serie de necesidades de c u i dado en au mento a !->t'r supl ida ' un colec t i vo 

femen ino con mayor part ic ipación en el mercado laboral. y con u n  menor t iempo 

d i spon i ble para las tareas de reproducción.  

La i n vestigación l l evada adelante por Batthyán) . K. sost iene que · ·e  tas em presas 

tenían al momento del relevamiento un total de 1 78 . 1 70 soc ios e.Je los cualc el 67% son 

mayores de 65 años. lo que representa a su veL. aproximadamente el 60% de las 

personas mayores de 65 años que v ive n  en Momcvideo. Se trata por tanto d e  u n  <;crvicio 

masivo. dentro d e  u n  segmento de la población que potencia lmente puede tener 

necesidad de requerir cu iuados en centro asistenciales o en el hogar. 
.. (13allh) Ú l1) . K. 

2007 : 59)  

Podría con iderarse que dado que las  fa m i l i a s  cuentan con u n  menor t iempo 

d ispon i b le para l a  rea lización de los cuidado fa m i l iares y us i n gresos �e ven 

incrementados. buscan como alternativa. obtener este servicio en el  mercado. 

Resulta elocuente el planteo de Esping /\ndersen. G .  quien o t iene q u e  ··a medida 

que desaparece la fam i l ia convencional también lo hace la o ferta de mano de obra 

doméstica no remunerada; es posi b le  que las nuevas fam i l ias ( . . .  ) ya sean las 

monoparentales. ya sean las que cuentan con una doble íuente de i ngre os. tengan una 

renta elevada, pero también a n helan los serv i c i o  debido a que les falta t iempo" 

(Esping /\ ndcrsen. G, 2000:82) 

5.2 Trabajo y género: una aproximación co11cep111a/ 

En esta instancia se propone realizar u na breve i ntroducción a l  concepto de género. 

Dada la re leva ne ia de esta categoría. e pert i nente comprender e l  lugar d i  fercncia 1 q u e  

las mujeres están ocupando en e l  mercado laboral. 
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Cabe expl icitar que. si b ien hombre� � 111u.1ercs poseen d i ferencia� de orden 

b io lógi co. a pa11 ir  ele el lo. la sociedad va formando cnncepcionc de lo masc u l i n o ) de 

lo remcnino. 

Es decir. que se entiende por género. siguiendo a Aguirre. R ( 1 99 8 )  aquel las 

constru cciones soc iales y c u l turales que se elaboran en torno a di ferencia b iológica 

entre hombres y mujeres ( sexo) y que. consccucnterncnte. l l evan a que se definan u n a  

serie de roles. capacidade . cual idades. atribuW'>. pro h i bic iones. derechos ) obl igacione 

d i st i ntas según el sexo. 

La sociedad JXO) ccta en cada género. u n  conjumo de caracterbticas. iendo 

hombres y mujeres d i v id idos en do� e pacios tk actuación bien d i ferenciados. 

Se hace ident i ficable un espacio públ ico que const i tu)e una e lera productiva en la 

que e l  hombre aparece como el proveedor. M i e ntras que a la mujer se la vincula con el 

úmbito privado. es decir. encargándose de las tareas domésticas y del cuidado de n i ños. 

Sin embargo. ¿qué concepción de modelo fa m i l iar subyace tras ese planteo? 

En este sentido, .Je l i n .  E .  señala que ··en el modelo de fami l ia  nuc lear exi sten 

expectativas aciales d i versas para el trabajo de hom bres ) de mujere (el hombre 

trabaja afuera. la mujer es la respon ·able de la domest ic idad) ( . . .  ) .
. 

( Je l in .  E. 1 998 :33)  

D e  esta forma, en esa d i  t inc ió n  de espacios de actuación de hombres y mujeres subyace 

la concepción de fa m i l i a  nuclear. es decir. hom bre proveedor y mujer enca rgada de los 

asuntos domésticos. 

Dadas las transformaciones f a m i l iares ( u na d iversidad de arreglo fo111 i l iare ) y la 

i ncorporac ión dc la mujer al mercado labora l.  cabe cuestionarse cómo en la actua l idad. 

se estaría reso l v iendo el tema de los cuidados fam i l iares y las tareas domésticas. 

o caben dudas que si bien se ha producido u na apertura al respecto. es decir, u na 

mayor cooperac ión del colectivo mascu l i no en l o  asuntos domésticos. aún no se daría 

una situación de igualdad al respecto. 

La encuesta realiza por Agu irrc. R .  y Batthyány. K .  sobre el uso del t iempo y 

trabajo no remunerado en Montevideo muestra que '' las mujeres dedican 67% de u 

t iempo a l  trabajo no remunerado y el 33% a l  trabajo remunerado consi derando e l  

promedi o  para toda la población, m i entras q u e  los varones dedican 3 1  % a l  trabajo n o  

remunerado y e l  68% a l  trabajo remunerado.'· ( Agu irre. R.  y Batthyány. K. 2005) 
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También desde el Segundo Cuaderno del Si�tema de I n formación de Género 

publ icado por el M I DL:S para el año 2 0 1 1 .  �e rca lirma este planteo. Se �eñala que en el 

Urugua) a<.:tual se podrían evidenciar tre� foctore� que generan desventajas para el 

colectivo femenino. 

··En primer lugar. la d iv isión sexual Jel traba.io. como eje de organización soc ia l .  

l leva a las mujeres a ser las principales re pon. a bles en tareas asociadas a lo  domec;¡ico. 

el cuidado : la reproducción. así como geni.:ra que las ocupacione femin izadas c�tén 

caracteriLadas por una baja remunerac ión .  En segundo lugar. la alta part ic ipac ión : el 

tiempo dcdicndo al trabajo no remunerado por las mujeres conduce a una ma: or 

dependenc ia económica y mayores d i ficultades para acceder a ingresos propios. l:.n 

tercer lugar. las desigualdade de género en e l  mercado de empleo. reproduc ida� en los 

sistemas de previsión ocial .  l levan a una sub repre entación de las mujeres emrc lo� 

jubi lados por derecho propio:· ( M I DE . 2 0 1 1 )  

Es i ndudable que. para comprender el lugar d i ferencia l  que las mujeres ocupan rn 

el mercado laboral. se realice una lectura de.:;de una perspecti va de género. E l lo. 

perm itirá comprender el papel ocial  e h i stóricamente asignado a la mujer en los 

cu ida dos ) a 1 ámbito domé tico. CU) o rol ha 1 i m ita do su inserción en el trabajo 

remunerado. 

5.2. J Trabajo rem unerado y 110 re1111111erado: prohlematizwulo la divi.\·i<í11 sexual del 

trabajo 

Tal como lo osticnc Parsons, T. ( 1 95 5 )  en todas las sociedades los adulto t ienen 

que buscar responder: al trabajo productivo. al trabajo doméstico. a la criarlLa c.k los 

hijos y a l  cuidado de adu l tos mayores. 

Partiendo de tal consideración. se puede concebir a l  trabajo product ivo 

(remunerado) como aquel que se.enmarca en la esfera plib l iea. de la venta de la fuerza 

de trabajo a cambio de u n  salario. Ámbito que h i stóricamente se ha asignado a l  

colectivo mascul i no. 

Como contracara de el lo. se plantea a l  trabajo no remunerado. como el doméstico y 

todo lo concerniente a cu idados fami l iares. e�to es: el cuidado de menores, enfermos. 

adultos mayores, las tarea de reproducción que son adjudicadas al colect ivo femenino. 
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En este si..:n t ido. si.: estaría rcaliLando una d i v is ión sex ual  del trabajo. al ckc i r  de 

SaltLman. J. · · ( . . . ) b : i ste una d i v i s ión sexual del trabajo por la que. como mín i mo. las 

mujeres son más las responsables que los hombres de la cria nza de los hijos : di.: otros 

trabajns relativos a la f a m i l i a  y al hogar 
. .  

( Sal\Llnan, J, 1 992 :55)  

En esta d i v i sión sc:-.ual de l  trabajo. subyacen l o s  supuestos en l o s  que  �c sostiene la 

idea de la fa m i l i a  pat riarca l . 

. . La fam i l ié.l patriarcal se const i tuye en el modelo t íp ico de fa m i l ia � está fu ndada en 

la  superioridad jcrárqu iea dd hom bre sobre la  mujer ( . . .  ) bajo esta cstru ctu ra de poder ) 

d i v is ión sc:-.ual del trabajo. la posición social de la mujer tiende a lijarc;e seglin e l  

primado de dos pri nc ipios: e l  princ ip io  d e  l a  manutención, ident i ficada corno la que 

ejerce el hombre proveedor sobre la mujer y l a  fa m i l ia, y e l  pri nci pio de los cu idados 

doméstico . .  que asi gna a la mujer la responsa b i l idad por las acti v i dades de cu idados de 

los miembros de su fam i l ia ( . . .  .)" ( Draibe. S y R i esco. M. 2006:34) 

Esta d i v isión sexual <lcl trabajo. consideran a l gu nos autores como Frau. M. (200 1 )  

ha ex pl icado el proceso de empobrec i m iento de las mujeres. A signándoles a éstas l!i 

trabajo de reproducción. se condiciona su acceso a l  mercado laboral. con virt iéndose por 

el lo. en un colect i vo más vulm:rable ante el riesgo y el empobrec im iento. l nd id1 ndo�c 

como uno de los fenómenos relativamente nuevo. la fem inización de la pobreza. 

En este sentido. Ball hyány, K. (2006) rea firma esta idea al sostener que cuando las 

m ujeres aparecen como las principales proveedoras de bienestar, éstas pre enta n 

mayores d i ficu ltades de ingreso al mercado labora l ,  <ladas las d i ficultades ele conc i l iar 

trabaj o  productivo y reproduct i vo. 

En esta l í nea, afirman Agu irre, R y Fassler, C. que ·'La tarea doméstica 

intra f a m i l iar y las necesidades de cu idado de los miembros de la fa m i l ia restringen y 

moldean la i ncorporación de las mujeres a l  mercado de trabajo. Para cum p l ir  c o n  sus 

"deberes fa m i l iares·· muchas mujeres desempeñan trabaj o s  part-t i me. o t rabajos q u e  

pueden realizar e n  s u s  dom i c i l ios o cerca de el los. a u nque la ret r i buc ión económica sea 

menor y/o d i s m i nuyan sus posi b i l i dades de ascenso laboral" ( Aguirre. R y Fassler. C. 

1 997 :  50)  

Por lo tanto, cabe cuestionarse: ¿las mujeres a parecen entonces. como u n  colccti vo 

más v u lnerable en relación a l  ejercic io de su c iudadanía? 
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Aguirre. R .  parece responder al seiia lnr que .. ( . . . ) la d ivisión sc:-:ual del trabnjo en 

las fam i l ias es un factor clave para entender las limitaciones que las rnujere� tienen parn 

el efectivo ej ercicio de sus derechos sociale . económicos y po l íticos 
.
. ( /\guirn:. R:  

2009 : - U )  

Esto l leva a so tener la  necesaria valorac ión de l  trabajo no remunerado que n:ali1an 

las mujeres en el ámbiro doméstico. en tanto. proveedoras de hicncswr. 

5.2.2 El papel asignado a la m ujer en los cuidados familiares: ¿ ámbito /ahora/ 

l'omo prolo11�ac:ió11 tlel ámbito doméstico ? 

En este repartido se pretende señalar ele 1rn111era breve c l  pape l que jucg<1 la mujer 

en l o'> cuidado fam i l iares y cómo en su inserc ión en el mcn;ado laboral '>C pro:- ecta e l  

rol desemperiado e n  e l  ámbito doméstico. 

Se pretende real inr una breve aprox imación a cómo se logra articular en la  

actua l idad la insen:ión de la mujer al  mercado laboral ) e l  p<ipel de crnpcriado por ésta. 

c.:n tanto proveedora de bienestar en el ámbito de las familias. 

l::.ste p lanteo no busca ignorar cambios relativos al mayor nivel  educativo 11.:menino. 

entre otras cuestiones. que han permitido la inserción de mano <le obra femenina en 

puestos ca 1 i ficado . 

Empero, en esta i nstancia, se propone dar cuenta de cómo a pesar de e l lo. e l  

colectivo feme ni  no se viene i nscnando en pu estos de baja remuneración ) vinculado · a 

actividades de empeñadas en e l ámbito doméstico. 

Para el ámbito lati noamericano ·e ha anal izado que ··en la mayoría de l o  pabcs <le 

la región la solución al cu idado consiste en la cxternalización del trabajo <loméstico 

traspasándo lo a otras mujeres - 1 3  % del empleo femen ino en la región se dedica a l  

servicio doméstico23-( . . .  ) Esta cadena del cu idado que se mantiene e n  manos de las 

mujeres hace que no se l legue ni siquiera a cuestionar el concepto de la div is ión sexual 

del trabajo en los hogares, manteniéndose de e ta manera un statu quo en que las 

mujeres siguen a cargo de los temas de cuidado y lo hombres de las labores 

.. productivas' .
.. 

( Momario Virreira, S, 20 1 O :39)  
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E n  esta d i rección. se puede sostener que. se e ... taria dando en la región una d i v isión 

sexual del trabajo, que tra. cicnde al á rn hilll doméstico. generando una consiguiente 

naturalización del trabajo doméstico como rc!'>ponsabi l idad remcn ina . 

Resulta sumamente in teresante el planteo de Martino . .l . y Voorcnd. K .  a l  

introducirnos e n  l o  que denominan patriarcado doméstico ) patriarcado púb l ico. 

La noción de patr ia rcado hace alu ión a la ··( . . .  ) relación de dominación de los 

hombres sobre las muj eres constituye el patriarcado. en tanto orden del  padre C'\tendido 

a la  dominación mascul i na .. . ( Martíne7 . .J. ) Voorcnd. K. 2009 :20) 

Estas autoras complej i za n  esta categoría. y plantean que C'>ta dom i nación que 

h i  tóricamente se ha dado en el ámbito doméstico: también e::, apl icable a l  espacio 

públ ico. 

Martínez. J. y Yoorend . K .  siguiendo a Walb) . S .
" ( 1 997)  sost ienen que "m ientras 

que en el patr iarcado doméstico los « beneficiar io�·»> princ ipales del tra bajo de las 

mujeres son hombre , bajo el patriarcado público el producto de la segregac ión y la 

subordinación es apropiado colect ivamente. Patrian.:ado doméstico ) patriarcado 

públ ico a l uden a formas de desigua ldad ) no i m pl i can que el movi111icmo de uno a otro 

conl leve. necesariamente, mayor equidad de género . . . ( Martínez. J. ) Voorend. K, 

2009 :25)  

Para e l contexto latinoamericano. los  auton:s <.,cfia lan que ··parte de l  trabajo no 

remunerado que dejan de realizar las muj�re!'> a l  i ncorporarse al mercado laboral se 

traslada a otras mujere y a un alargamicmo de la� jornada laborales de la propias 

trabajadoras." ( Mart íncz. J ,  y Voorend. K. 2009 :45)  

Nuevamente ese rol que debe ser asumid() en el á m bito doméstico por las  mujeres . 

también se considera que es propicio que sea de�empañado por un referente femen i no 

en el ámbito del trabajo remunerado. 

En este sent ido. se proyecta en la sociedad u na creencia. cuando las necesidades de  

cu idado no pueden ser cub iertas e n  e l  hogar por las  figuras femeni nas, las  mujeres serán 

las más adecuadas para proporcionar ese crvic io en el mercado. 

6 Para ampliar el planteo d e  esta autora, se sugiere su texto. "WALBY, Sylvia (1997): Gender 

Transformations, Londres y Nueva York, Routledge". 
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Para el contexto urugua� o. Uauh� ún� . K. plantea que ""( . . .  ) de acuerdo a la división 

sexual del trabajo predominante en Urugua� . la:-. mujcre<; <;e ubican principalrnente en 

las áreas tradicionalmcnw lcmcninas a ni, cl del mercado de trabajo ( . . .  f ( 8anhyány. 

K. 2006: 1 25 )  

S e  podría sostener a l  respecto que. la naturnlización de las tareas domésticas ) ª  se 

produce desde la más temprana edad. A travé. dc:I proceso de socialización la. tareas de 

cu ida do on i ncu lcad<1 � como i nhcrrntc� a 1 cole et i vo lemeni no y de manera posterior. 

ello se refleja en la in�erción laboral. donde apareccn puestos labora les considerado 

como femenino�. 

Indudablemente el sector de sen icio de acompañantes. no rompe con esta norma 

imperante, también e viH �ncia corno una labor femenina. 

Sostiene Batthyán) . K .  al analizar las compañías de cuidado uruguayas. que "( . . .  ) 

los cuidados de los adultos mayores on mayoritariamente femeninos. ( . . .  ) las empresas 

en su gran mayoría emplean mano de obra femenina. demostrando una tendencia a la 

feminización de esta acti, idad. ( . . .  ) la:-. tareas de los trabajadores de cuidado 

constituyen una salida laboral inestable e informal que en con ·onancia con la división 

sexual del trabajo. recae lllíl) Ormentc en mano de obra femenina:· ( Batthyány. K. 2007: 

68) 

5.2.3 Cuidados famil iare.\·: ide11t!fica11do el rol del Estado, la .familia y el m ercado, 

e11 ta1110 proveedores de bienestar. 

Pensar en cómo las mujeres que trabajan en servicios de acompañantes en Uruguay 

buscan responder a los cuidado familian::�. requiere considerar una totalidad mayor. 

Se debe ubicar esta realidad en relación a la tríada Estado. mercado y familia. en 

tanto. proveedores de Bienestar. 

En este sentido. resulta elocuente el aná lisis que realiza Esping Andersen. G (2000). 

quien, mediante un estudio comparativo tomando como referencia a países 

desarrol lados. e labora diver as tipologías de Estados de Biene lar. 

Señala que la producción de bienestar dependerá del papel que juega el Estado. la 

famil ia y el mercado. �stos se encuentran entrelazados. por lo que sucede en uno. afecta 

a los restantes. 
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l dent i li t:a la e:-. istencia del LsLHdo de B i enestar f o m i l iarista. donde el papel de la 

farni 1 ia como pro\ ecclora de b icnl.:'�tar es fundamental en esa tríada. De manera 

contraria. un régi mL·n ck L 3 i encstar desfo m i l iar i/.ador. l ibera a las fa m i l ias de esta 

resp<H1sa b i l i dad. 1111.:'rcanti l i?ando esta.., !u nciones. es decir. relegá ndolas al  mercado. 

Se puede ::.ostencr que. este autor. al t iempo que presenta el papel que debe jugar el  

Estado. el  mercad o � la !a m i l ia.  se remite al  l u gar  que ocupa la mujer en la pro v i s i(111 de 

b i ene�tar. U na independencia ma: or de la mujer se logra en aqu e l l o  Estado!-> que 

.. dcsfa rn i l iarii'an .. las nhl igacioncs relativas a l  b i enestar. 

Cabe c;ei'la lar que �e rea l i1.ó una pequeña síntesis del planteo de este autor. dada la 

relevancia <le su e n fóque :;. la u t i l idad de e l l o  para pensar su apl icación en el contc:-;tO 

lat inoamericano y rmb específicamente. como se expresa en Urugua) . 

Es necesario incorporar una m i rada desde el devenir h i stórico y oc ia l .  reseñando 

de manera breve. cómo e ha ido art icu lando socio-históricamente la fa rn i l ia -Estadn

mercado ante la pos i b i l i dad de brindar bienestar en el contexto lat inoamericano. 

En c�e sentido. Fi lgucira. F. expresa que .. desde rned iados de los arios ochenta hasta 

la fecha. Amérit:a Latina �e encuentra en el  proceso de redef in ir  su modelo de desarro l l o  

económico ) socia l .  LI giro desde e l  modelo estadoeéntrico hacia a uno 

mercadocéntrico ) orientado a la exportación, posee correlato en la transformac i ó n  

reciente d e  su!) modelo d e  pre tación y protección soc ia l ."  ( F i l gueira, F. 1 998:  76) 

Tras la crisis del estado de bienc tar7, se i n i c ia una propuesta neol iberal a n i vel 

mundia l .  caracterid1ndose por una fase de acumu lación asociada a l  capita l i smo globa l .  

por carnbio e n  e l  mercado laboral y u na apertura a los i ntercamb ios a n i ve l  

internacional.  

Ante e l lo. e l  rnercado aparece corno pri nc ipal  proveedor de bienestar y al Estado e 

le asigna u n  papel reducido, corno forma de que no obstacu l ice el funcionamiento del  

mercado. 

7 No se hará referencia en profundidad en las características de este tipo Estado, ya que excede los 

cometidos de esta exposición. Serrano, C señala que "el estado social comienza a abrirse paso a lo largo 

del siglo XX y experimenta su auge a partir de los años 50,con posterioridad a la Segunda Guerra 

Mundial ( . . .  ) el contexto social, institucional y económico que está en la base de esta expansión es el 

crecimiento, el pleno empleo y la industrialización" (Serrano,C,2005:13-14) 
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Cabe cuestionan,� : ¿Cuál  es el modelo de protección social cn este conte.\to'! <',Cu[1 I  

es el rol que debe ser descm pciiado por las fam i l ias? 

�igu icndo lo c:-;pucsto por 8arai bar. X. ··e1  neol i bera 1 i smo se opone a la 

u n iversa l idad. igualdad y gratuidad de los servic io· soc iales. Sostiene que el biencstar 

social pertenece a l  ú mbito de lo  privado y q ue sus fu entes ··naturales·· son l a  fom i l ia. la 

comun idad y los servic ios pri vados·· ( Baraibar. X. 2003 : .. q 

Se puede sostener entonces que. tras e te planteo ubyacc u na concepción del 

bienestar. es decir. que ante las transformaciones en el Estado >  en la orientación de las 

po l ít ica ., sociales. se privat iLan determinadas re ponsab i l idadcs pasando a la órbita de 

las li1mi l ias. En  palabra de Espi ng Andersen. G. se produciría una fa m i l iarización de l 

B ienestar. 

l:.n la actua l idad. con la asunción de los d ist i n tos gobiernos de i7qu ierda en A mérica 

Latina. se instaura el debate de la i mplementación de un nuevo F.stado Soc ia l .  n 

E tado que busca retomar las  raíces del Estado social clásico, en la bt'.1squeda de su rol 

activo. cancelado en la lógica neoliberal. 

Al respecto. Serrano. C. p lantea que "en A mérica Latina el · 'nuevo" E. lado Soc ia l  

es u n  estado en construcción cuyo proceso parle de la  cr is is  del  ant iguo modelo. pasa 

por la breve pero dramática instalación del estado mín imo ( . . .  ) ha�ta cl t iempo actuar· 

(Serrano. C.  2005: 1 9 )  Dirú esta autora que e te Estado Social en construcción presentará 

característica nuevas. a l t i empo que conservará aspectos del modelo anteriormente 

v igente. 

En relación al contexto uru guayo. Midag l i a, C. y Antia. F. so t ienen que con la 

a�unción de los gobiernos izquierdista en Uruguay, ·' Mas allá de la i nnovaciones y 

revisiones i m pu lsadas ( . . .  ) tiende a mantenerse u n  patrón de provisión soc ia l  de t i po 

mixto. en e l que conviven servicios con orientación d i ferentes, generando así una matriz 

de b ienestar y protección relativamente híbrida." ( M idagl ia. C y Antia, F, 2007: 1 53 )  

A part i r  de estas consideraciones, e pretende pensar el lugar que ocu pan las 

mujeres en la asignación de bienestar. Más específicamente: cómo las mujeres 

uruguayas que se i nsertan en el mercado laboral. buscan reso lver los cu idados fami l iares 

en e ta d i námica del Estado. la fa m i l i a  y el mercado. 

En e te sentido. una aproximación a l  tema podría realizarse desde la  lectura que 

propone Esping Andersen. G. (2000). 
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Se podría sostener que, en el contexto urugua) O a<.:tual. alguna� fa mil ia� logran 

dcsfamiliarizar los cuidado . produciéndose una mercantili1a<.: ió11 de los m i smo . .  � a  que 

recurren a la órbita de los servicios privados. 

Pero cabría interrogarse. cómo las restante� fa m ilias urugua: ª" que no acceden a l  

mt!rcado. responden a tal prov i sión. Es decir. s i  desde e l  E 1ado o de�dc las propias 

l a m i l ias logran responder a ello. 

Más espec íficamente, esto ll eva a pcnsar en la situación de aquellas familias CU) o 

descmpeño laboral e tá asoc iado a los servicios de cuidado. Tal re!:>ulta ser e l  ca�o de la 

población de estudio de esta i nvestigación. 

Al respec10, cabe dejar algunas interrogantes planteadas en relación a las mujeres 

que trabajan en servicios de acompañantes: ¿,cómo l ogran re olver la cues1ión de los 

cuidados fami liares en sus propias familias? En la tríada Estado- fa mil ia-mercado. 

¿,Sobre quién recae la prov is ión de b ienestar? ¿Es po!:>ib le  una arti culación entre la 

inserción laboral y la resolución de los cuidado!:> familiares') 
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6. APROXIMACIÓN A LA REALIDA D DE LAS MUJERES QUE TRA BAJAN 

EN SER VICIOS DE A COMPA/'VANTES: hacia la resol ución de los rnidado.,· 

jflmiliares en la dialéctirn trahajo-11ida familiar 

En esta instancia. e propone presentar el aná l i s is  de los datos obtenidos a part ir  del  

trabajo de campo y del  proceso invcstigativo. 

Se pretenderá rea l i Lar. de manera globa l .  una a prn:-: imac ión a la realidad de las 

mujeres que trabajan en servicios de acomrai'iantcs. i ntentando responden a las 

preguntas y objetivos que orientaron la presente i nve.,t igación. 

Cabe mencionar que e l  aná l i s i s  que !-.e plantea es en base a una muestra de la 

población que trabaja en servicios de acompalíantcs. Por lo tanto. los resultados y 

re flex iones a los que se arriba responden a este recorte de  la población de estudio ) tan 

solo marca tendencias. 

6. 1 Hacia 1111 pe1jil de las trabajadora.,· t!e servicios de acomp111iante.\· 

En este punto. se presenta. a grandes rasgos. u na aprox imación a l  perfil de  la 

muestra de  trabajadoras de ervi cio  de acompafiantes. Para la e laboración de d i cho 

perfil se han ten ido en cuenta d iversa d imen iont:s: edad de las trabajadoras. n ive l  

educativo. u bicación geográ lica. ni vel de  ingresos. entre otros aspectos. 

Esta aproximación e rea l i7a corno forma de dar cuenta. de manera general, de las 

características de las mujeres que se de empeñan laboralmente como acompañantes. 

realizando en el ámbito laboral tareas asociados a los cu idados fam i l iares. 

6. l. / Distrih11ció11 geográfica a lll.'i trabajlldoms de servidos de aco111p(llia11tes 

A partir del trabajo de campo rea l i zado y de la elección de la muestra de la 

población de estudio. se dará cuenta de la d i stri bución geográ fica de las trabajadora de 

servicios de acompa i'íantes. 

Se recuerda que  en este recorte ele la población que trabaja en erv ic ios de 

acompañantes. se incluyeron entrevistas a trabajadoras del ector que están 
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s inc.J ica l izac.Jas act1 1almcntc. trabajadoras i ntcgrnn 11:s de s ind icatos que están hm 

dcscstructurados ) a trabajadora� no � i nc.Jica l i 1.adas . 

Durante el trabajo de campo han sic.Jo entrevistados u n  total de 1 6  acompariantc� ) 

d i versos representantes s i nd ica les . Por lo tanto. los resultados que se presentan. 

responden a la muestra de trabajadoras emrcvistadas. 

En su mayoría. las trahajadoras de las empre as de scrvrcros de acom pañantes 

v i ve n  en Mo111evidt:o. Más espccífica rm:nte el 75% de las entrevistadas. hab i tan en 

Montevideo. M ientra� que tan ':>ólo el 25% viven en el i 111erior del país. en 

departamen to-. cercanos a la capita l del pa ís. 

I m portante es mencionar que esta d i -;tribución geográ fica de los acompañante�. 

re ponde a l  hecho de que en esto. departa mcnios. los serv ic i os de acomparianle se han 

conve11 ido en una fuente i m rortantc de empico . 

/\1 respecto. tomando en cuenta la i n vesti gac i ón l levada adelante por Batthyá ny . K .  

sobre género y cu idados fa m i l iares en rclat:ión a l os adu l tos mayores: se registraron 5 7  

empresas u bicadas en e l  departamento d e  Montcvidco8
. 

E decir. se identi fica una mayor concentrat:ión de empresas en el Montevideo ) en 

el área metropo l ita na . Existiendo de manera c�porádica a l gunas empresas en e l  interior 

del país. 

Esta información. ta mb ién pod ría anal i1ar e desde l a  perspect i va del l ugar de 

desempeño de l a  función del acompañante. E!:> dec i r. siendo los sanator ios, hosp ita les. 

c l í n ica privadas. e l lugar por excelencia del desempeño de la función. Respond iendo 

con e l lo. a que una mayor t:once111ración ele estos serv ic ios de sa l ud. también !:>e 

local izan en Montevideo y en e l  área metropo l i tana. 

En esta d i stribución geográfica e.Je los acompañantes. cabe mencionar que. ten i endo 

en cuenta los criterios de selección de la  muestra de la  población de e tudio. en su 

mayoría. ha coinc id ido que, la población que v ive en el i nterior del país, serían las 

tra bajadores que no están sind ical izadas. 

8 Para profundizar se sugiere Batthyány, K. (2007) "Género y cuidados familiares ¿Quién se hace cargo 

del cuidado y la atención dp adultos mayores en Montevideo?" Informe Final del Proyecto l+D, CSIC, 

U DE LAR, FCS, Departamento de Sociología. Montevideo, Uruguay. 
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De manera contraria. la pohlación que trabaja en M ontevideo. es la que ¡m;senta 

mayor a fi n idad wn la a li l iación s indica l .9 

Se puede -,ostener q u e. en la h i storia reciente del  movi m i ento s indical  urugua:- o. no 

. ó lo en esta rama de act i v i dad. s i no que ampl iando e te criterio a otros ámbito s  ele 

inserción lablH·a l :  se a lirma como tendencia una mayor a li l iac ión sindical  en la capital 

del país. 

En este sentido. Moreira. C. hace é n fasis e n  e l  ele arrollo de u n  s ind ical ismo L'l1 

t Jruguay con determinadas características. · 'Uruguay constituyó un s ind ica l i snrn urbano 

nacido de la industria inc ip iente. concentrado en la capital del país. que \ Cnia de las 

e.\pericncias asociativas de la m i gración italiana y espa iiola y que enco ntró en su a l ian;a 

con la cla es medias. u n  recurso organizat ivo i mportante:· ( M oreira. C. J 998: -1 )  

E l  sector de servicios d e  acompañantes no escapa a esta tendencia .  E s  decir. u n  

ámbito laboral que es casi exclusivo d e l  contexto urbano. donde l os  ma:- ores grados d e  

a fi l iación s i ndical  ta mbién se d a n  en el ám bito de la urba nidad. 

Finalmente. a l  hacer alu ión a la d istribu c ión geográ fica de las trabajadoras de 

servicios de acompañantes. se cree necesario menc ionar que a partir de las  entrevistas 

realizadas. se ha constatado que en su mayoría son mujeres las que trabajan e n  este 

ector. ind ist i ntamente de la u bi cación geográlica de la población de estudio.  

6.1.2 Perfil etario de las 1rahajadora.\' 

A partir de la presente i nvestigación. se ha i n tentado definir  u n  perlil etario de las 

trabajadora del sector, que permita realizar u na aproximación a la edad promed io de las 

acompañantes. 

En esa d i rección. se ha interrogado a las trabajadoras sobre su edad actual .  e 

igualmente: sobre la edad en la que ingresaron en los servicios. 

Se ha constatado que en su mayor ía ,  son señoras mayores las que se insertan 

labora lmente en este rubro. 

A partir de la mu estra de la población de est u d i o  e obtiene que. la edad promedio 

de las trab ajadoras entrev istadas es de 49, 9 año . 10 E ·ro, se mant iene de igual  modo. ya 

9 Esto, como una breve introducción al tema de la sindicalización, ya que se analizara de manera 

posterior. 
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�ea i n d i  t i ntamente a la d i str ibución geográfica de la� trahajadora-,. co rn u  también 

i 11 d i :-,ti 11ta,111entc si las trabajadoras están sindical  izadas o no. 

Cabe 1rn:nc ionar que el rango de edades de las trabajadoras con lo que �e obtu\ o l' I  

mencionado promedio. osc i la  entre 27 años y l o s  60 año5 cu111pl  ido�. LH l'dad m ín ima 

de e . t e  rango. e podría sostener cas i  como u n  c:iso <.:.xc epcional. �a  que en  -.u  ma) oría 

las trabajadoras entrevistadas son de mediana edad. 

Para rea l i zar una mayor complej iLación de esta i n formaei<111 relc, ada . !-.e podría 

rca l i La r  un cruza m it:nto entre la edad que presentan actual mt:nte la� :-,ei'iora<, que trabaj a n  

e n  e l  sector. c o n  l a  edad d e  ingreso e n  l a s  empresas. 

A partir de dicho razona miento. se puede constatar que )' ª  su i ngrc o a c.,ta lt1entc 

laboral ·e rea l iza. para la mayoría de las situacione�. en edades relativamente 

ava111adas. Promedial mente e l  i ngreso de las señoras a las t:mpresas se daría en torno a 

la edad de 43.5 años. 

6.1.3 De.fi11ie11do el perfil educativo la.v trabajadora.\ del sector 

En esta i nstancia. se propone rea l iLar una aprox imación al perfil  ed ucat i v o  de la!> 

trabajadoras del sector. Para e l lo, se han tenido en cuenta el total de al'\os eur�ado� en 

educación formal .  

En relación a l  n i vel educativo, se  ha  constatado que e l  n ivel mit.x i m o  de e ludio 

alcanLado para e l  total de la  muestra de la población d e  estudin. e u b i ca en las  

categorías de estudios secundarios completos y terciaria incompleta. pre�entándosc un 

25% en a m bos casos. 

Se evidencia un bajo porcentaje de trabajadoras que no han fi n a l i 7aclo primaria,  

representando el 6 % de la  población total  entreví tada. M ientra� que e l  1 9  % de la 

muestra ha fi na l izado primaria, ta n ólo el  1 3% de la población rea l izó e lud ios 

10 Este cálculo se realiza tomando en cuenta la edad de las trabajadoras que han sido entrevistadas, es 

decir, se presenta u n  promedio de los años cumplidos para la muestra de la población de estudio. 

Durante el trabajo de campo han sido entrevistadas un total de 16 acompañantes. Por lo tanto, los 

resultados que se presentan, responden a la muestra de trabajadoras entrevistadas. 
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secundarios incompletos. Finalmente, un 1 3  o/o de la población ha alcanzado estudios 

terciarios. Dicha información se presenta en la siguiente gráfica. 

Gráfico Nº 1 

"Nil"el ed11catil"o de los rroh1!jadora.1· entrevistados " 

""'" J¡;1 
' • • 1 

Fuente: Elalx>ración propia a parti r  de datos recolectados mediante entr.:vista�. 

Si tenernos en cuenta los años educativos en relación a zona geográfica. para la 

población entrevistada, se constata que en el interior del país, es donde se daría menor 

nivel educativo, predominando las trabajadoras que no alcanzaron a final izar primaria, o 

que a lo sumo, finalizaron estudios primarios. Contrariamente, en Montevideo es donde 

las trabajadoras presentan mayores años de estudio. 

Analizando esta real idad, desde la perspecti va de sindicalización, se evidencia 

corno dato i nteresante que las trabajadoras no sindicaliz.adas son en su mayoría las que 

tienen menor nivel educativo. 

Final mente, se pueden retornar a modo de ejemplo, algunas de las condicionantes 

sobre el nivel educativo alcanzado por las trabajadoras. 

Si bien cada situación particular tiene sus propias condicionante • una de las 

entreví stadas expresa que: 

·· Yo hice todo la escuela y lu que era preparatvriu en ese 111omenfo. Vengo de 

una familia conservadora. donde Las mujeres no trahajahan. los hombres eran 

los que tenían que trabajar. Las mujeres sí podían estudiar. Mi familia era muy 

conservadora: si uno se casaba, el que tenia que trabajar era el hombre. en mi 

familia ninguna mujer trabajaha. En esa postura. lo que yo estudié era belleza. 
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111e h11hiem g11.,t<ulo est11< /ior c/011::0 _,. /){/ilor. pero eso em i111posihle en l l li  

ca.1(1. " ( Cn tn:vista a acompañante no 'i indical i7ada. Lntrcvista 0 1 )  

Por lo  tanto. a na l i1ar el n ive l  cduca t i \ l> de la<., trabajadoras del sector. ta mbién no, 

vuelve hacia una tota l idad mú., amp l ia . 

Este proce o d e  acercamiento a ec;rn rea l idad. también i mp l ica entender cómo se 

particulariza ele u n  modo e�pcdlico. en e ·1e colectivo. las e:\pcctativas que socio

h i  tóricamcnte han sido a-.ignadas a homhres � mujeres en cuanto a l  nivel educat ivo y a 

la posteri or i nserc ión labora l .  Pnr cjc111pll1: <',Qué educación para hombres y m ujeres? 

¿Hacía donde apunta la educac ión ? ¿,()ut! ex pecta t i v a sociales e van con figurando en 

relación a l  n i vel  educativo de hom bre<., � m ujeres? 

I ndudablemente. anal i1ar e'ila rea l idad concrern desde una perspect iva de género 

brinda herram ientas para entender estas expectat i va s que e van configurando l:n torno 

a l . er hombre y al ·er mujer en nue:-.tra ocicdad. 

Part icular izando en la población de estudio de esta investigación. e puede sostener 

que, si bien las  trabajadoras entrevi stada . han alcanLado n i vele relativamente 

im portantes en relación a estudio sccu ndari os y terciarios. se han ido configurando 

determinadas expectati va<.,. de lo que ')C espera de u rol a desempeiiar "por ser mujer". 

I ndudablemente. este planteo se relaciona con su i nserción labora l .  es decir, con la tarea 

de cuidado que realizan actualmente rnmo trabajo remunerado. 

6. 1.4 Definiendo el pe1jil eco11<imico de las trabajadoras del sector 

Como forma de avanLar en e l  perfil de las acompañantes. mediante la pre ·ente 

i n vestigación. se ha pretendido realizar una aproximación a l  perfil económico de la<;  

trabajadoras del sector. 

Con tal motivo, se i ntentó constru i r  u na apro x i mación en base a d i versa 

i nterrogantes que permitan dar cuenta del  perfil económico. 

Para e l l o. no sólo e tuvo en cuenta el n i vel de i n greso que perci be el  hogar en su 

tota l idad, sino ta mbién e l  número de i ntegrantes de la fa m i l ia, el  monto de los  i ngresos. 

los aportes de personas q u e  no conviven con el núcleo fa m i l iar, la iníluencia de l a  
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políticas sociales de transferencias y la posesión de una serie de bienes que también 

hacen a la definición de la situación económica de las acompañantes. 

A partir de este planteo, se presentarán, a continuación el análisis de cada una de 

estas di mensiones señaladas. 

En primer lugar, se partirá de analizar la conformación de las famil ias, es decir, los 

diversos arreglos fami l iares y el número de integrantes que comparten el hogar. 

Esto se ha considerado como intrínsecamente necesario para definir el perfi l 

económico de las acompañantes. Considerar únicamente el n ivel de ingresos. habil itaría 

únicamente obtener una mi rada parcial izada. 

Incorporar el número de i ntegrantes del hogar y el tipo de arreglo familiar 

permitirá una aproximación a la distribución del ingreso, al peso relativo que tiene el 

ingreso en esa fami lia en particular1 1 • 

A part ir  del anál isis de los datos obtenidos, se constatan di versos arreglos 

fami l iares. 

Para la muestra de la población de estudio, resultan mayoritarios los hogares 

monoparentales nucleares. Es decir, aquellos hogares compuestos por un solo referente 

adulto, que convive con hijos a cargo, representando el 3 1  o/o de la población de estudio. 

Un dato interesante a eñalar. los hogares monoparentales tienen la caracterí tica 

de estar integrados por un adulto referente femenino que está a cargo de sus hijos. Por lo 

tanto, proveedora de únicos ingresos, ya que en u mayoría, teniendo en cuenta la edad 

promedio de sus hijos, los menores se encuentran en etapa escolar. 

A continuación se presentan una síntesis de los datos recabados. 

Cuadro Nº 2 

" Tipo.1 ele hogar pum !cJ 11111estra de /u pohlocián de estudio emreristoda " 

Porcentajes de tipos 
Tipos de Hogar de Hogar para la población de 

estudio 
l logar unipersonal 13% 
l logar nuclear 
cümpleto con hijos 1 9%  

11 Se toman como referencia las definiciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

disponible en: http://www.ine.gub.uy/biblioteca/genero/DEFINICIONES%20GENER002.pdf 
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! logar nul'.lcar 

1 compkw sin hijos 1 9% 

Hogar nuclear 
monoparcntal 3 1 %  

l IO!!ar extendido 1 9% 
- - ---

i Total 1 00% 

Furntc: l .laboraciún propia. a pan ir del trabajo de campo realizado. 

Mctliantl' la i n formación relevada. �e puede ostcner que. para e'ita mue. tra . la 

fo m i l ia nuclear completa. es decir.  aque l la compuesta por dn cón;. ugc con\ i' icndo 

con sus hijos: nn re ·u Ita ser la mayoritaria. Representa e l  1 9% de la poblaciún 

entrev i stada. 

De igua l  forma , los hogares nucleares con h ijos y los hoga res exten so const i tu� en 

el 1 9  % de la poblac ión tota l . 

M i noritaria mente resultan ser los hogares un ipersonales. representando e l  1 3% de 

la proporc ión tota l .  

E n  1.'Sta a pro x i mac i ón a l a  rea l idad. resulta elocuente retomar e l  rlantco d e  K o  i" .  

K .  ( 1 967).  Pensar a la rea l idad como u n a  totalidad concreta. no como un todo armónico. 

estát ico e inmutable. ino que se encuentra e n  consta111e mov i m i ento. 

Desde esta perspecti va, donde se bu sea superar la descripción, re su Ita interesante 

mencionar cómo en esta rea l idad inciden aquel los cambios que se han generado a n i ve l  

macro y cómo se particu larizan en la cotidianeidad de las acompaña111cs. 

En este sent ido. retomando el p lanteo desarrol lado en anter iores ítcms. autore� 

como F i l gue i ra. C ( 1 996) y Cabella. W. (2006) ind icaban u na ser ie de transfonnac ionc� 

en la sociedad uruguaya a n ivel demográfico. soc ia l ) cu l tural. que permite sostener la 

idea de u na segunda transición demográfica. 

Entre los cambios, señalan u na ampl ia gama de nuevos arreg los fam i l iare : u n i one. 

l ibres. fam i l ias monoparentales. jefaturas femeni nas. hogares u n ipersonales. q u e  

convi ven con arreglos fa m i l iares más tradicionales. como lo son la fa m i l ia n u c l ea r  

completa: ambos conyugues convi viendo con s u s  hijos. 

A vanzando en este anál isis, los autores plantean que. la fa m i l ia nuc lear compuc ta

trad ic ional.  ya no es la preponderante en e l sistema uruguayo. 

'·La fa m i l ia n u c lear se debi lita, emergiendo nuevo t i pos de fa m i l ias.  Crece la 

frecuencia de d isoluciones matrimonia les. se retrasa la edad matri monial,  se elevan las 
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ta�a� de convivencia ) d i sminuye la fecundidad. Corno rc�ultadn d1.: la'> seraracionl'::- ) 

de la maternidad ind iv idual.  la proporción de hogares rnonoparl'nta ie'> con h ijo� 

dependientes se eleva:· (G u?mán. V .  y Bonan. C . .  2006 :56 )  

Particularinndo en  e l  colectivo de  aco111pa11antes. '> C  puede �ostcnl.!r q ue. l'<ita 

rea l idad no escapa a este anál isis propuesto. Como fue �er'ia laclo. para la muestra de la 

población de estudio:  las fam i l ias monoparcntales con hijr•. a cargo snn las 

rreponderantes. 

Tt:niendo en cuenta e l  t i po de arreglo fam i l iar. ahora cabe avarvar en d anú l i s is. 

seña lando primeramente el número de rersona� por hogar ) su cantidau de aportantc<.. 

En los hogares nuc leares que t ienen h ijos. se relevó qu1.: cl prorncdin ck i ntegrantes 

por hogar es de c i nco personas. constituyéndose bajo la forma de fam i l ia nuclear. 

conformada por los cónyuges y sus h ijos. 

En relación  a lo apo11es económico de lo integrantes para l os gastos genl'rado-; 

en el hogar. se ha constatado que este t ipo de arreglo fam i l iar se caracteri1a por 

aportantes mú l t ip les que  cooperan en los gastos del  hogar. 

e puede señalar que son hogares para los casos en que los h ijos en etapa escolar: 

caracterizados por dos proveedores, arnbos cónyuges se insertan en el mercado labora l .  

"/vli 111arido y yu tmbajamos. " ( Entrevista a coordinadora sind ica l inda. 

Entrevista Nº 1 6) 

Para los arreglos fam i l iares. en que su hijo e�tán en d iversas etapas vita l e  . �e dan 

situaciones de más de dos proveedores. donde los hijos mayores también se insertan 

labora lmente y cooperan en los gastos del hogar. 

" Y  bueno. nosotros so1110.1· c11utro personas, 111i marido. mis dos h[jus: 111w 

mayor y otra de nueve años y yo ( . .  . )  Trnhojm11os los tres mayores . . 'vfi h!Ja 

mayor tmbaja. 111i marido hace alg11110 changa porque esj11hilado y yo w111hié11 

trabajo. " ( Entrev ista a acompañante no si ndical izada. Entrevista 0 3 ) 

e podría reflexionar respecto a este arreglo fam i l iar que. si bien est:-lmos ante un  

arreglo  fami l iar tradicional como lo es  la fam i l ia nuc lear. no  se cuenta como 
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trad ic iona l mente aparece cons t i tu ida por u n  solo proveedor. Por el contrario. el  

promedio de per. onas que aportan al hogar es de dos integrantes para este t ipo de 

arreglo. 

Por lo tanto. volviendo al sustento teór ico del que se parte para exp l icar  esta 

rea l idad. se podría sostener que la población de estu d i o  de la presente i nve tigación. no 

escapa a procesos que se darían a n i vel macroscópicos. 

En este sentido. Fi lgue ira. C. ( 1 996) plantea que el · ·s istema de lm;adwi n ner 
. .

. 

caracterizado por el padre proveedor ) la madre encargada de las tarea del  hogar y de 

lo cu idados fa m i l iares. y a  no es el preponderante en la snciedad uruguaya. Por e l  

contrario, se ha dejado de lado el modelo de proveedor li nico.  ciada la  i n  crción ma i va 

de la mujer al mercado laboral. caractcrizándo::.c entonce::. los hogares por po eer 

aporta ntes mll lt ip les. 

En relación a l  hogar nuc lear sin hijos. obviamente. se con forma por dos personas. A 

partir del  releva m iento realiLado. ·e puede ser'ialar. que e ·tas fa m i l ia s  se caractl.!rizan por 

el l lamado ' ·n ido vacío . . .  Es deci r, cónyuges convi viendo. pero s in  la presencia de sus 

h ijos, que e encuentra en una etapa de independencia del núc leo fam i l iar. 

"Buena. en 111i cuso .wmos dos. Vil'imo.\ 111i 111urido )' yo. y e11 el ji>ndo Fil'e mi 

h(io pero tiene otra casa . . . ( Entrev i sta a acompañante no sindical izada. 

Entrevista Nº 2 )  

"Mi marido es técnico dejiítbol. y 111i hija e.\ 11111'.\'e pero 110 l'il·e en el país. está 

en Estados Unidos . . . ( E ntrevista a acom par'iante s ind ica l i zada. Entrev ista Nº 9 )  

En este t ipo de arreglo fa m i l iar, s e  h a  constatado que am bos cónyuges rea l izan 

aportes económicos a l  hogar. 

Por su parte. en n.:laeión a las fa mi l ias monoparcntales. se ha relevado que. 

promedialmente. están compuestas por tres i ntegrante�. Espec í fi camente . serían fam i l ia s  

compuestas por una jefa d e  hogar a cargo d e  sus hijos. 

Para la mayoría de esta situaciones. los hijos e encuentran en etapa escolar y 

re su Ita ser la acompañante quién se inserta en el mercado la bora l .  Por el lo. se 

caracterizan estos hogares por poseer una sola proveedora. 
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",)'<i/o yo trohujn. //().\' 111w1te111!1110.\ con 111i ingreso ( . . .  ) .. ( Entrevista a 

acompaiiante � indica l i 1ada. Entre\ i�ta " 1 1 )  

"811<!110. yo te11go clo.1 hijo., : u110 de trece wlo., 1 •  otm de 15 w/0.1. V il'i/11().\ 

no:wtros tres. l311e110, trnhujn yo solll porque los c/1iq11i/i11es est11dio11. " 

( E ntrev i sta a acompai'iante no sindica 1 i1ada. E ntrevi sra 1° 4 )  

Se puede señalar parn e�ta población de  estudio que este arreglo fam i l iar. dnnde la 

mujer es la proveedora del  hogar. re u l ta ser l'I preponderante. 

Finalmente. en relación a lus hogare� C:\tendidos �e puede sostener que el promedio 

de in tegrante!> por hogar es de c inco personas. que mantienen una relación de 

parentesco. Se e taría a nte fü m i l ias mult igeneracionales que por d i ferente motivo� 

conv iven y conforman un solo hogar. 

".'v!i fllmi/io e11 este 1110111e11to e.1·tú i11tegrado por 111i hijo de 20 olios. mi 111adre 

q11e tiene 80 mios y mi lien11uno q11e tiene ../2 wios. " ( E ntrevista a acompañante 

sindical izada. Entn:vista 08 ) 

"Mi jo111ilia está constituido p()r dos hijos y 1111 nieto . . . ( Entrevista a 

acompañante sindical inda. Entrevista 0 1 4 )  

En relación a los aportes económico. para los ga tos del hogar. en la ma) orí a de las 

fam i l ias se caracterizan por múl t iples aportames. Pro111ed ia l 111ente se caracterizan por 

po eer tres integrantes que se i nsertan en el mercado labora l .  

" Todos trahajo111os, 111e11os 111i nieto q11e es chiquito . . . ( Entrevista u 

acompañante sindica l i zada. Entrevista 0 1 4 ) 

".'vfi h(jo 110 porque estudiu. mi 11wdre es j11hi/ada. y 111i hermano 1· rn 

trahajumos. " ( Entrevista acompañante no s ind ical izada, Entrevista 0 8)  
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LAS TRABAJADORAS DE LOS , ERVICIO DE ACOMPAÑA TE : 
Una aproximación a la resolución de los c11icladm familiares en la dialéctica Trabajo - 1 ºida Familiar 

Los datos se presentan en la siguiente tabla. 

Cuadro Nº 3 
"Promedio de personas y Je aporwnles s.:glÍn lipo de hoxar ·· 

Promedio de 
Tipos de Hogar Personas por Promedio de aportantes 

Ho2ar al Ho2ar 
! logar nuclear completo con hijos 5 2 
! logar nuclear completo sin hiios 2 1 2 
H ogar nuclear monooarental 3 1 1 
l logar extendido 1 5 1 J 

Fuente: Elaboración propia a parti r del lr.:tbajo de campo. 

Como forma de continuar en esta aproximación al perfi 1 económico de las 

trabajadoras del sector servicios de acompañantes, a continuación se buscará realizar un 

acercamiento al nivel de ingresos que perciben los hogares y al  grado de conformidad 

con el salario percibido. 

Para ello, se ha i nterrogado a las entrevistadas, sobre si el monto de i ngreso era 

suficiente para sol ventar los gastos del hogar. 

En una primera instancia, se pone énfa i s  en los ingresos que percibe el núcleo 

famil iar por la tarea remunerada que realizan sus integrantes al participar en el mercado 

laboral .  

Para el l o. nuevamente s e  tendrán e n  cuenta el t ipo d e  arreglo famil iar, corno forma 

de identi ficar el peso relativo del i ngreso, para cada fami lia en particular. 1 2  

S e  ha constatado que e l  i ngreso mensual que perciben los hogares varía 

ignificati varnente de acuerdo al arreglo famil iar y al número de i ntegrantes que 

participan en el mercado laboral .  

12 Cabe señalar que, durante la realización del trabajo de campo, algunos entrevistados mostraron 
resistencia a dar a conocer su nivel de ingresos. 
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LAS "ffiABAJADóRAS DE LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑANTES: 
Una aproximación a la resolución de los cuidadosj(Jmi/iares en la dialéc1ica Trabajo - l 'ida Familiar 

Gráfico Nº 4 

"Promedio de ingresos según arreglo familiar " 

Promedio de lngl'esos según arreglo 
familiar 

Fuente: F:lahoración propia a partir del trabajo de campo. 

En hogares unipersonales el nivel de i ngreso mensual promedio no supera los 

$7000. Siendo, principalmente este ingreso producto de la labor desempeñada como 

acompañantes. 

Se destaca que, como forma de complementar el ingreso principal, estas 

acompañantes suelen real izar otras labores menores remuneradas. 

Al preguntar sobre sus salarios expresan: 

( . . .  ) lamhién hago algunos trabajos en mi harrio: ayudo a una viejita u 

bañarse. y a otra le corto el pelo y le hago las uñas. " ( Entrevista a 

acompañante no sindicaliz.ada, Entrevista Nº 1 )  

En esta concepción dialéctica de la realidad, donde en este proceso de conocimiento 

de lo real se busca un constante ir y venir de aproximaciones sucesi vas, resulta 

interesante interpretar este planteo desde una perspectiva de género. 

Como ya fue señalado, a lo largo del proceso de social ización hombres y mujeres 

van adquiriendo las habi l idades necesarias para desempeñarse en la sociedad. 
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· ·El  hombre nace ya i n serto en su cotidiancidad. La madurac ión lkl  hom bre 

s i g n i fica en toda sociedad que el i nd i \  iduo se hace.: con tnda� las habi l idades 

i m prescindi bles parn la v ida de la <.;Ocic.:dad ( ta pa �ocia l )  dada."" ( 1 1 1.? l kr. /\. 1 985 :-1 1 ) 

Mediante el proce o de soc ia l i 1ación. hombre� ) mujeres logran aprender 

conj u ntamente con la a s i m i lación de la co�as. la as imi lación de las relaciones ociales a 

partir de la rea l i dad ocia! ) él  dacia. l-:.11 C'>te punto. cnhc c;oc;tcncr que. también e n  este 

proceso van ten icndo 1 ugar la asi m i  lac ic'in tk las re lm:iones tk género. Configurándose 

una d i v isión sexual del trabajo. que coloca a la. mujer\.!� como responsable de lo 

cuidados fa m i l iares en e l  ám bito doméstico. 1- .sto. ta 1 1 1bi�-n  se re lleja en los i1 1nbitos de 

inserción laboral. 

Particularizando en la rea l idad concreta de aná l i sis. en esta apro:d mac ión al n i vel 

de i ngresos percibidos por las acompaiiantes. e� destaca ble que. en la búsqueda que 

rea l i La n  las trabajadoras por u n  i ngreso complementario. se ve reflejado aquel  papel 

a. ignado a las mujeres en el ámbito de la repnidu cción.  

Corno fue sei'ialado por el testimonio elegido. 'ª" tarea5 complementarias que 

rea l i zan en e l  ámbito laboral. ta mbién son tareas de cuidado. · 1 arcas que fueron 

aprendidas y adjudicadas socio-h istóricamente. de manera casi exclusiva. al co lect ivo 

femen ino. 

En relación a los hogares nuc leares que conviven con hijos a cargo. se puede 

sci'ialar que e l  i ngreso promedio e� en torno a los $24000 mensua les. 

En relación a este arreglo fo m i l iar. donde genera l mente son los dos adultos 

referentes los que ·e i n sertan en el mercado laboral. e l  pe o relativo del  ingreso 

generado por cada proveedor es d i ferente en el total de los i ngreso del hogar. 

En este sentido. expresan las acom pai'iames que el ingreso de su cónyuge suele ser 

el i ngreso principal del hogar. M ientras que el sueldo que e l la s  perciben por la labor 

desempei'iada, cumple un rol de cornplcrnentariedad. Esto también se constata a pariir de 

los mantos de los ingresos totales del hogar en relación a l  i ngreso perc i bido por la 

acornpai'iantes. 

Por lo tanto. desde la perspectiva teórica de la que e parte. donde se bu ca superar 

el a pecto fenoménico de la rea l idad. para entender el lugar que ocupa el i ngreso de la 

acompañantes en el hogar. e nece ario partir de una tota l i dad mayor. 
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Como : u  hu sidn sl'iialado. la i n scrl.'ión de la mujer al mercado luboral, ha sido d e  

manera considerabl crnl.'ntc posterinr q u e  l a  d e l  111gn:so a l  mercado d e l  colecti vo 

masc u l ino. 

/\ su vc1. las tareas que se han sido adj u d i t:adas e n  el ám bito doméstico. 

intra fa rn i l iar al wlectiv()  femenino. han l levado a de í in ir  que. cuando la mujer i ngresa a l  

mercado labora l.  s e  cc;taría hablando d e  u na "doble jornada 
. .  , en v i nud d e  l a s  lélreas 

remu neradas ) no remuneradas q u e  rea l i 1a en �u día coti d iano. 

··La tarea doméstica i ntra fo m i l iar .: las necesidades de <.: u idado de los m i em bros de 

la fa m i l ia restringen ) moldean la inrnrporac ión de las mu_jere al mercado de t rabajo·· 

(Aguirre. R y Fa sler. C. 1 99 7 :  5 0 )  

Particu lariLando e n  e l  colectivo d e  acompañantes. s u  inserción laboral ) e l  pe. o 

relativo de sus ingn.:!:>OS. no escapa a esca tendencia. Si b ien.  se ha sostenido que el 

arreglo fa m i l iar compue. to por ambo. eón) uges con su h ijos conv iv iendo. no aparece 

corno el mayoritario pélra e. ta muestra de la población de estudio, en los casos en los 

que existe este arreglo fa m i l iar: e l  i ngreso perc i bido e complementario a l  de la figura 

mascu l ina. Marcándo�l' para cs1e colectivo u na brecha sa larial  entre hombres y mujeres. 

Esta situación de cornplcmcntaricdad del i ngre�o perc i bido por los acom paña111cs. 

no sólo se evidencia para este t i po de arreglo fa m i l iar: sino que también se repite para 

las fa m i l ias caracterin1da como "nido vac ío··, donde ambos cónyuges se i n sertan en el 

mercado laboral y no t ienen h ijos menores a su cargo. 

"( .. . ) el ingreso grunde es el de 111i marido en 111i coso. pem 11110 11111jer .H)lo co11 

el ingreso de ocom¡wJ/a11te. es complicado. 110 puede vivir. " (entrevista a 

acompañante s ind ica l izada. entrevista 0 9) 

Para este t i po de arreglo fa m i l iar. se ha constatado que e l  1 11greso promedio 

perc ib ido ronda e n  lo!> $ 1 1 .000 mensuales. 

Por su parte. en re la e ión a los hogares monoparenta les, que en genera 1 �e 

caracterizan por poseer jefatura femenina, con hijos en edad escolar, se ha constarado 

que el ingreso promedio que percibe el hogar ronda en lo $ 1 0.567 mensuales. 

En este t i po de arreglo fam i l iar. e evidencia que, para a lgunas fam i l ias. e l  111greso 

por la labor de acompañantes suele ser el pri nc ipa l  para el hogar. Pero a su vez, las 
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ac:ompai'tante� jefas de hogar. bu can como alternativa la rea l i 7ación de otra-. 

activ idad e . 

. . Pero ro 110 1·irn Miln co11 el rruhajo en /u empresa. sino que yo rw11hiC!11 

rrohujo ¡){frfic11/ur c11itlw1llo.
. . ( l:ntrev ista a acompañante ele sind icato 

actualmente desarticulado. l:ntrevista 0 6 )  

N uevamcnlc l a  d iv isión sc.\ual d e l  trabajo aparece transverza l izando c�lc aná l i -. i !--. 

No ólo la in -.crción laboral d e  la� trabajadora en el marco de los �en ic io:-. ele 

acompariante� e relaciona con los cuidadll fam i l iares. s ino que rea l i 7an trabajo!> 

part iculares- compkmentar ios. también asociados a las tareas de cuidado. 

Por lo tanLO. �e ev idencia para este colect i vo de trabajadoras: u na prolongat: ión  ele 

la� tareas del ümbito doméstico. una i nterconexión entre e l espacio privado ) públ it:o 

mediada por la <.:atcgoría cu idados fam i l iares. 

l'or ú l t imo. en relación a las fami l ias extensas. se puede señalar que el 1 11grcso 

promedio perc ib ido  ronda en los $ 1 7.000 men uales. 

Para este t i po de arreglo fami l iar no sólo resu ltan de relevancia los i ngresos que �c 

generan por la inserción de sus miembros en el mercado laboral, sino que es relevante 

la complementariedad de otros i ngresos que percibe e l  hogar que no tienen relación 

d i recta con u na fuente laboral. 

"( . . . ) ¡\fi 111odre es j11hilacla. y mi hermano y yo trahoja111os. " ( Emrevista a 

acom paria nte :, ind ica 1 iLada, E ntrev istn Nº 8 )  

Finalmente, e n  relación a s i  los ingresos son adecuados para solventar los ga to· 

generados por el hogar: a partir de lo que las trabajadoras trasmiten se puede !>eñalar 

que. ele cierta forma, se produce una variación en poder solventar los gastos generados 

por el hogar. pre ·entando a lgunas di ficu ltades. 

Por lo tanto. e podría ostener que se genera una situación de inseguridad a larial 

a l  respecto. Esta v i sión es compartida de manera general por la mayoría ele las 

acompañantes entrev istadas. 
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.. r IJ/lello. (/ \'('('(',\ si a/can::on y (/ l't'l'C!S //U, ('()// /() Indo . . . ( f- rllrC\ i<.,ta a 

trabajadora no sinclica l i.1.ada. Entrevi sta 0 2) 

". l lum::ur no alca11::u. Como le pasa a lodo el 1111111do. 11 1·eces .111r}.!e 1111 

i111¡)J'e 1·i,·10 y IJ/leno. no alco11::0 .
.
. ( Entreví ta a acompañante no ind ical i/ada. 

l..:ntrevi sta 0 4 )  

Para potkr seguir avanzando en esta aprox i mación a l  perlil eco nómico "e ha 

interrogado a las acornpaiiantcs sobre la pos ib i l idad de aportes económicos de pcr'>onas 

que no conv iven con el núclt:o fam i l iar. 

Casi toda la total idad de muestra de la población de estudio. no se reciben aporte 

de personas ajenas al núcleo fam i l iar. Sólo un arreglo fam i l iar. con h ijos residente� en e l  

exterior . í recibe aportes. 

"Si. reciho /)()/' 111i hijo cuondo 111m1da giros .
. . 

(Entrev ista a acompañante 

sind ical izada. Entrev i sta Nº9) 

Ln esta complcjización sobre el perfil económico de las acornraña111cs . .  e ha 

incorporndo como una dimensión muy relevante para realizar esta aproximación. la 

i n íl ut::ncia de las políticas sociales de transferencia de rentas condicionadas ll de alguna 

ele las pol í t icas focal i7adas promovidas por e l  Estado. Esto de de el entendido ck que 

pueden const i tu ir  ingre os de gran relevancia para algunas fam i l ia!> en �ituación de  

vu lncr:ib i l idad soc ia l .  

A partir de las entrevista rea l izadas, se obtuvo que para e l  1 2 . 5 % de la  población 

de estudio son relevantes las pol í t icas foca lizadas. Espccí licarnente, son de relevancia 

las políticas de transferencia de rentas condicionadas. 

Cabe señalar al respecto que. la importancia de estas políticas coincide con hogares 

rnonoparenta les. Es decir, hogares donde el aporte económico principa l  proviene de la 

acompaiiante. jefa de hogar. 

' ' Por los c:hiquilines cobro lo asignación . . . ( F.ntrevista a acompañante no 

sind ical izada, entrevista 0 4) 
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.. }' 111ús o 111e110s 58000 o S8500 e.1 111i .111eldo y S 1500 que rnhro /}()/' e/ ¡1/1111 de 

el¡11idud. " ( Entrevi sta a acompa íiantc sind ical iLada. E. ntrevi�ta ' "  1 1 )  

r,n esta complej ización de la realidad ana l i1ada_ donde se evidencia que las 

po l ít icas de transferencia de rentas condic ionadas son relevantes en su ma� oria. para lo<; 

hogare monoparentales con j c fawra lemcn i na_ es nccc ario interrogar�c: ¿en qu0 ..,l' 

enmarcan e tas polít icas? ¿1 lacía qu icne están d i rigida ? 

La ma) oría de estas polít icas se enmarcan i:'n una lógica donde las mu_it'res son 

consideradas como beneficiaria _ t itu lare de las  prestac iones. Ln este . cntido. se 

sostiene como argumento. que e l lo permite el empodl'.ramicnto de la mujeres: "la 

po�ibi l i c.lad de rec ib i r  ingresos monetari os ( . . .  ) les perm ite mod i ficar u papel pasivo o 

subordinado dentro de la fa m i l ia. lo que le permite desempeñar un pupcl rnús 

irnportantt: corno proveedoras. sobre todo en lo que respecta a la toma de c.lcci  iones 

sobre asignación de recur os y gastos" (CEPAL. 2006: 1 74 )  

S i n  em bargo. tal premisa ¿no estaría impl icando dejar d e  lado los cambios socio

dcmográficos que se han gestado t:n la!> ú lt imas <.lécadas? A aber. la inserción la ma�iva 

de la mujer a l  mercado laboral y los nuevo arreglos fam i l iare . donde ·e han generado 

por ej emplo, el aumento de hogares con j e fatura femenina y la necesaria resolución de 

lo cu idados f a m i l iares. Tal resulta er el caso de la población de e tudio de esta 

investigación. 

Estas políticas, con esta lógica. ¿no estarían forjando mayores exigem:ias para las 

mujeres en el á mbito domestico? ¿Éstas las políticas soc iales estarían siendo construidas 

c.lt::sde u na pt::rspecti va de género? 

Sostienen Mart ínez, J. y Voorcnd. K. que "'A d i ferencia de los programa 

asistenciales previos. el propio el iseño de los programas de transferencias condic ionadas 

ha expl ic itado u na contraprestación que. independientemente de otras consideraciones. 

demanda t iempo de trabajo femen i no. Esta demanda se basa en valoracionc� asociada 

al papel de las m ujeres en e l  ámb ito doméstico. concretamente en materia de cu idados 

ele hijos e h ijas ( . . .  ) Es prec isamente este enfoque materna l i sta en la asignación de los 

recursos e l  qL•e paradój icamente refleja q u e  e l  Estado reconozca una práctica h istórica: 
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LAS TR.t\BAJ..\DOR.\� D I .  LOS c;rn \' IC IO� Df- 1\CO \ I P1\\A;\ ns 
1 na uproximaciú11 u la r11.w/11citi11 de /o., t'1111/11clu.1 /11111tlit11·111 en /u di11!et tit·u l rnhe1¡0 - 1 'iclu h1111i/ie1r 

la l c m i n ización de la� e5tratcgia� para hm:cr frente a la cscascL de rccur os:· ( Ma n íne1. 

J .  y Voorcnd. K. 2009: 1 O) 

Avanzando en e ta nrro:x i mación al  pcrli l  económico de la� acompallantes, ca be 

agregar u na nueva d imensión de aná l i sis.  

E n  esta i nstancia. se buscará dar cuenta del peso relativo que las pen iones o 

jubi laciones puedan tener en los hogares entre v i stados. l:.ntendidos corno ingresos no 

asociados d ircctamcntc a una fuente la lx1rnl actual que son de relevancia para el 

su lento de los hogares. 

A partir del aná l i s i s  de los dato. relevados. se con tata corno u na i n formación 

interesante que la m i tad de los hogares entrevistados cuentan. al meno . con una 

pensión o j u b i lación que pcrcib1,;n uno o más d e  los integrantes del núcleo fami l iar. 

Si se pone el foco de atención en las ju bi laciones. este ingreso suele ser frecuente 

para la población entrevistadn en los hogares extensos. donde conviven d i ferente 

generaciones en un mismo hogar. con múl t ip les  a portantes. 

Por lo  tanto, la j u bi lación que percibe el adu l to mayor. t iene un peso relativo para el 

total de ingresos del hogar. 

También se ha con !atado que en hogares compuesto con hijo , el cónyuge de la 

acompañante. percibe una j u b i lación y permanece en el mercado laboral de manera 

in forma l.  

"Trohojo111os los tres 11wyores. Mi h{ja ll'llhcy'a. mi 111w·ido hace alguna changa 

porque es jubilado y yo trahl1/o w111bié11 . . . ( E ntrevi sta a acompañante no 

s ind ical izada. Entrev i sta Nº 3 )  

Fina lmente para l o s  hogares compuestos s in  h ijos. ta mbién las j u b i lacione suelen 

ser frecuentes en e l  cónyuge de la  acornpariante. Siendo e l la. quien se mantiene en el 

mercado laboral de modo formal y el cónyuge se i n serta in formal mente. 

"i'vli marido es jubilado. pero hace alg:una c:lllmga y ta. trabajo yu también. " 

(Entrevista a acompañante n o  sindical i,::ada, Entrevista 'º 2 )  
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LAS TR.\B!\.J.\[)ORJ\S Dr. 1 .0"i � I R \' ICIOS IJI::. ACO\IPt\ - t\l\'TES: 

1 11r1 u¡wmi111oci<Í11 11 In n·10/11dri11 de /111 n11dad111 fa111ilittrt!1 t!ll /o dia/Jc1ica I rnbaic> - 1 11/0 I a111ili111 

En relación a las pensiom:s 1 ; . para lo'> hogares entrevistados son las pensione'\ de 

�obrev ivencia las rnú� fh:cucntes. Lst:i modalidad de prestac iones son adquirida:. por 

hijos y cón) ugc�. an11.: el fo lkc i m irnto de un referente fam i l iar a fi l iado a l  sistema dd 

13PS.  

Resulta este monto monetario de gran relevancia para la población entrevistada. en 

hogares monoparentales. d0nde suele <;er la acom pañante y sus hijos. los bencticiarios. 

"Sí. Soy 1·i11du 1 ·  reciho 11110 ¡1emiá11 de S:!.500 . . .  ( Entrevi sta a acompañante 

� indica l iLada. E..ntrevista " 1 -t )  

''.\!lis hijos recihen 11110 ¡>e11.rní11 ¡)()r el podre. f'orque yo soy 1·i11da .
.. 
( E ntreví. ta 

a acompañante no s ind ica l iznda. E ntrev í . ta Nº 4 )  

Por l o  tanto. se podría sostener que. en estos hogares monoparenta le . donde las 

acompañantes son je fas de hogar. la<; pensiones que el las o sus h ijos perciben. suelen �cr 

un complemento importante para el ingreso total del hogar. 

Para segu i r  prol'und i1.ando en el perfil económico de las trabajadora del �cc1or. 

también se ha i nterrogado en relación a la modalidad de posesión de la v iv ienda del 

núcleo fam i l iar. 

o ólo se i ndagó en torno a i la fam i l ia e propietaria de la v iv ienda, s ino también 

del modo de adqu isición, e� dec ir. por ejemplo. s i  se obtuvo mediante compra o 

herencia de sus antecesores fa m i l iares. 

Al respecto de e l lo, se constata que el 50º1<> de la población entrevi stada posee 

v iv ienda propia. M ientras que el re tantc 50% de las acompañantes consu l tadas l l ega n 

a e l la mediante el a lqu i ler de inmuebles. 

En relación a la población propietaria de su vivienda. el  modo de adqui�ic ión es 

mú lt ip le .  

1 3  Por pensiones se entiende las transferencias monetarias otorgadas p o r  e l  Estado, mediante el Banco 

de Previsión Social, bajo tres modalidades: Pensiones por invalidez, pensión por vejez y pensiones de 

sobrevivencia. Información disponible en: www.bps.gub.uy 
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L1\� TRAl3A.lt\DOIC\S DE LOS S E R V ICIOS DE /\C O l\ I P 1\Ñ/\:'-í 1 f: S :  
( 1111 11¡11·11xio111l'iri11 11 lo rel()/I/( iri11 de /11.1 c11id11dv1 .ft1111ilim·e1 e n  lo  dio/Jcti('(1 I mhoiu · 1 ido I 0111i//(/r 

En su rna) nria. las frt rn i l ia� adquirieron la v i vienda mediante la com pra del  

in mueble. �e ev idene ia n di  f"crentes modal ida des i m p  lemcntada por la� fom i 1 ia� para la 

com pra de la v i vienda. No sólo �e registran fam i l i a s  que solventan los ga'>to dc..,dc el 

núc leo fa m i l iar. s ino tam bién es frecuente la adquisición medianil '  po l ít ica� 

habitacionalcs propuestas por el  Estado. 

" /,o 1·iriel/( /o lo oh1111·e 111edit111tl! el /\4inistaio de Viri11nda . . .  ( E ntn:v i'>ta a 

acompañante si ndical iLJtda. Entrevista N º  7 )  

"Si. es ele mi madre. la cn111prá por el Banco llipotecorio .
. . ( l::ntrcvista a 

acompañante si ndiea 1 i/ada. E ntrcvi ta 0 8 )  

E n  una m i noría. la  pohlac ión entrevistada propietaria d e  l a  v i v ienda. adq u irió e l  

i n mueble mediante l a  herencia d e l  m i smo. 

"Si. lo C{(.\'U donde e .\ lamos es 1111estra. } " la ob/11l'ill10.\' por hel'l'llciu /}()f"l/lll' mi 

suegra 11111rió hace poco. " ( Entrevi sta a acompa i'ia nte indical iz.ada. L mrev ista 

o 1 0) 

Teniendo en cuenta los a rreglos fa m i l iares de los  entrevi stados que po ccn v i v i enda 

propia. se puede sostener que. en su mayoría, quienes poseen i n mueble propio son lo 

hogares monoparcnrnlcs con j e fatura femeni na, iendo la  modal idad de adqu b ic ión más 

frecuente, la herencia. 

Fina lmente, como forma de complcj izar este perfil económico de las acom paiiantes. 

e i ncorpora con d i mensión a anal izar, la posesión de una serie de bienes que puedan 

poseer las fam i l i a s  y que también definen. en c i erta medida. su perfil económico. 

En relación a los  bienes. se i nterrogó sobre la posi b i l idad de que las fam i l ias 

puedan contar con una crie de otros bienes i nmuebles. más a l lá de la v iv ienda. Y de la 

uti l idad que representan para el  n ú cleo fa m i l iar. por ejemplo:  como u o propio o con 

fines económicos. 

Para la mayoría de la pob lación entrevistad"!. se constata que no poseen otros bienc 

i n muebles, más al lá de la v i v ienda. Sólo algunas entrevistadas poseen terrenos con fines 
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LA, rRAB/\JADORAS Dl LOS S ER V ICIO� DE 1\( O \ I Pi\ - .r\N 1 1  � :  

1 11a r1pro1 il1111nii11 11 /11 re.wl11ci1í11 de los c11id(l(/o.1 /111111/iore.1 r•11 /u cli11/fr11c11 I r11h11i11 - 1 ic/11 ¡. (lllli/i11r 

recrea t i vos para el núcleo fami l iar o a lo sumo para la con�trw.:ción de una ' i ' ienc.Ia 

propia. 

"Si. 1e11e1110.1· 1111 1erre11i10 en Rocha . .. ( E ntrevi�ta a arnmpai'iantc -, ind ical i1ada. 

Entrevista 10 8 )  

"Si. 1e11e1110.1 u11 /C'rre11i10 y 11os l'.1·1w11os haciendo 111w cu1·i10 . . .  ( 1:: 11trcv i sta a 

aco111paf1antc no sindical iLada. Entrev ista " 3 )  

I::ntre estos b ienes, se ha interrogado sobre la posición ele vehícu lo<., propios. rnmo 

pueden ser autos. camioneta , entre otros. Y verificar el uso que el núcko fam i l iar 

rea l izaha del mismo. 

Para toda la  población entrevistada. se constató qut.: no se poseen hicnes como 

autos. camionetas. 

!\ lo sumo. a lgunas fam i l ias  poseen vehícu los corno motos. !:sto. '>Obre todo se 

evidencia en la entrevistas real i zadas a acompañantes del interior dd país. Cu) a 

muvi l idad en el territorio es más problemática . 

. . Yo /u uso para /rahC(Ílll', porque vivimos en Ta/u. pem es má.1 pom l(/i1em. en 

el cumpo . .
. 
( Entrevista a acompañante no sind ical i1acla. Entrev i sta 0 -1) 

Fina lmente, con relación a la posesión de biene más a l l {t de la  v iv ienda. se hil 

interrogado sobre la posib i l idad de que las acompañcrntes y us fam i l ias puedan poseer 

otro t ipo de bien o propiedad de u t i l idad. Por ejemplo: fami l ias dedicadas a la ganadería. 

agricultura, entre otros
. 

A l  respecto, se ha obtenido que casi el total de las fami l ias y sus acompañantes, no 

poseen otros t ipo de bienes. Sólo u na minoría se dedica a otro t ipo de act iv idades. y se 

acentúa esta tendencia. en acompañantes que residen en el interior del país . 

.. Te11emos una 1·aca y gaílinas para co11su11w de la cusa. .. (Entrevista a 

acomrañante no sindical  inda, Entrevista 0 4) 
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LAS TRAl3A.J1\DOR,\S DI: LO') �LR \' ICIOS IJL 1\CO !\ I PAi\: 1\f\ I L�:  
1 1111 r1proxi111ació11 o lu re.111/uci1i11 ele! lw c111dudo' j11111t!1t1n'' •'ti !11 dit1h;t'//c11 I ruhoiu - / ida I t1111ili11r 

6.2 Aproximaciá11 a los primeros ámbitos de i11serciá11 /ahora/ de las acttwles 

trahr�¡adora.\· de ,,·er vic:ios de aco111p1uia11te.\ 

Para continuar en e l  aná l i !-. i s  de la i n formación n:kvada a partir del trabajo de 

campo, en este ca p i  tu lo e propone profund i/ar en los pri mern'> ámbitos de inserción 

labora 1 de las actuales trabajadoras del ector. 

Se cree oportuna dicha prol'uncli/ación en el entendido de retomar la h i storia laboral 

de este colectivo. y cómo e l lo i n tlu) e en la actual in ... crc i ó n  laboral en ser ic ios e.le 

acompañantes. 

Partir desde una perspectiva d i a léctica de la rea l idad. también i mp l i ca retomar u n  

e pectro más a m p l i o  q u e  e l  propio objeto de a n ú l i sis.  c n  e l  q u e  aquel s e  encuentra 

i m p l icado. 

Resulta de suma atención. las actuales transformaciones en el mundo del trabajo. la 

inserción d i ferencial del  colect ivo remcn i no a l  mercado labora l .  

Para poder de d e  ahí .  pensar en este colectivo l'cmcnino q u e  actualmente. s e  i n serta 

labora lmenle en el sector servic ios de acompañantes � cómo l l eva adelante la resolución 

de los cu idados fa m i l iares. 

6.2. 1 Mercado /ahora/: ¡, i11serció11 te111pra1111? 

En esta i nstancia se propone indagar e int errogar cn relación a cómo se d i o  la 

inserción laboral de las mujere que trabajan actualmente t:n serv icios de acompañantes. 

Y ello, atendiendo a una d i mensión h i stórica que busca recuperar, desde el d i scurso 

de l a s  entrevistadas. cómo ha sido la inserción labora l .  Es decir. si logran i n senarse en 

edades tempranas a l  mercado o por el contrario. más tardíamente. 

A panir del trabajo de campo rea l i zado. e podrían evidenciar dos tendencias que se 

hacen presentes en la poblac ión de estudio en relación a la i nserción temprana. 

En primer lugar, se destaca que. la mayoría de la acompañantes entrevistadas 

seiia lan haber in iciado su inserción laboral a temprana edad . La edad más frecuente de 

inserción laboral. para l a  muestra de estudio suele ser los 17 año . 

Se destaca en relación a este co111ien10 de activ idades laborale·. que en la mayoría 

de los casos se tuvo un com ienzo asociado a á m bitos no formales. 

48 



1 .A . 1 R A B /\.I f\IJOR/\S [)[ LOS SLR \' ICIO) DI. AC0\ 1 1' 1\ - ANTES: 

( 110 11pmxi11111ció11 11 /11 1\'1n/11ciri11 dl' /11.1 n11tl(l(/o1 /i1111i/i11n•1 <'11 /u diu/J('/Ít'll I mh11ir1 - 1 id11 /-0111ilior 

"Desde 11111,r jon'11 1roh11juhll 1111 el cm11¡uJ 1 · de.1¡J11(;S 11111p11cé ll cuidar o 111w 

seiiol'(J 11w,rnr . . .  ( L ntn: v i <;ta a acompañante no �indica l iLada, E ntrev i ta 0 2 )  

"E11 reu/idod yo ern 11illa. I!! ¡Jri111er rec11ado de trnhujo re1111111erndo (/lle 

tengo. lwhío 11110.1 j11dío.1 en /rel//e de cmu l/lle 1e11ío11 11110 .fúhricu de ho/sos. ) ' 

me oc11erdo c¡11C' 1 101·otr("' 1·iemlo 11iiias 1odl11'Ío. yo tengo cinco /Jer111011os. 

lwcíomos algún tmh<!jilo. ¡ >01'<¡1w 111i madre 1111 trnhr!joho y mi padre gmwha 

poco .
. . ( Entrc v i !>ta a ncompa ñrintc  110 s indica l i /ada, Entrev i sta Nº 5 )  

. .  Y h11eno . .  1ie111pre trohujé. E.1·1111·e 7 wlos e11 1111 hof!w· de ancianos y 1umhié11 

he rrnhajudo en rn.1l/ de ji1111il iu . .
. ( Entre vi ta a acompañante no sind ica 1 i7ada. 

Entrevista Nº 3 )  

Cabe a nal izar a l  respl.'cto que. en estas inserciones laborales que se dan a temprana 

edad, en su mayoría para las trabajadoras del sector, aparecen asociadas a tareas de 

cuidado. Tareas que ti.1l.'ro11 .. aprendidas 
.. 

por este colectivo durante el proceso de 

socia l ización. 

Sumado a el lo. en el marco de los cambios fam i l iares y de la inserción ma i va de la  

mujer en e l  mercado labora l .  se generan demandas por otras m ujeres que puedan 

responder a estas necesidades. Su puesto que no escapa a la  rea l idad de este colectivo. 

Sostienen al respecto Martínc/. J. y Voorend. K. que ··( . . .  ) en América Latina, parte 

del trabajo no remunerado que dejan de rea l izar las mujeres al i ncorporarse al mercado 

labora l e traslada a otras mujeres ( . . .  )"" ( Martínez, J . y Voorend, K, :?.009::?.5)  

Por otro lado, s e  evidencia otra tendencia e n  l a  población entrevistada. U na 

m i noría. se insertó tardíamente a l  mercado laboral, siendo los 4 1  años la edad más 

frecuente en esta población. 

En este colectivo de acompañantes que se inserta n tard íamente. se evidencia una 

postergación a l  i n greso a l  mercado laboral. asociado a otros ámbitos pcrsonale . sobre 

todo a las necesidades de la vida fa m i l iar. 
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L/\S I RJ\fl i\.1 1\DOR ,\S DL LOS Sl.RVICIO . DI-. ,\CO;\ I Pl\i\ r\N l l:S: 

I úu u¡n·oxi11111c11111 11 /11 rnu/11d1i11 el<! /1J1 c111d11d11.1 ,l11111ilit1r1t1 e11 lo di11/éc1ica l rr1huio - 1 1rl11 I 11111ili11r 

.. ) '  lweno. lo lflll' ¡Jaso t/111! yo 1mho¡é. l'iví aClÍ lwstu los 2 1  w1os. r dC'.\'fJll<;., 11w 

j/1i /)(11'<1 ///'gl!lllÍllU. _I' 1!111/Jl!Cé U lruht{/01' o lo.\ c//an!/1({1 )' pico . . . ([ntn::\ isla a 

m:o111pa1iante " ind ica l i 1.ada. l:ntre\' i sta 10 6 )  

" Fon11u/111e111e l!lllfJl'Cé e n  e l  I <)C)-1 / inKresa ol 111111ulo del lraht!/O o s11s 3 8  uiio.1 

de edad/. An1e1· /11i c11110 de cusa . . . ( entrevista a acompaiiante no ind ical i7ada. 

L:ntn:vista 0 1 )  

Se put.:de sc1'ia lar a l  n.:spc<.:to ti uc el ht.:cho que estas acompañantes que rnmicm:cn 

u tra) cctoria laboral de 111am:ra tardía. indudablemente aparece a ociado a una 

concepción más tradic ional .  13asc sobre la que se sustenta e l  sistema patriarcal .  

l·.n esta m i noría d e  la población entrev istada. se puede sostener q u e. ante las  

m:c<.:sidades de 1.:u i dados y de reproducción. se ha optado como estrategia la 

adjudicación d<.: la mujer como responsable de los cu idados fa m i l iare y de las  tareas 

de 1 hogar. Determinando esto. su i ngrcso tare! ío al mercado laboral. 

Cabe dejar algunas i nterrogantes planteadas: ¿cómo se da e te ingre o tardío al 

mercado laboral? ¿Las mujeres que i ngresan de modo tardío a l  mercado laboral, se 

conv ierten en un colect ivo más vu lnerable para e l  acceso de ciertos recurso . por 

ej emplo. prov i .  ión soc ia l .  que son generado a partir de la i nserción labora l '? 

6.2.2 Trayectoria lahoml: ¿co11ti11uidad o disco11ti1111 idad laboral 

Para avanzar en esta problc111atiLac ión obre la h i storia laboral de la mujeres q u e  

actualmente trabajan e n  servic ios d e  acompañantes, s e  pretende acentuar e n  cómo s e  ha 

constituido esta i nserción. 

Es decir. si luego que las  mujeres comienzan su trayectoria laboral. logran o tener 

este proceso en el t iempo o por el contrario. realizan una trayectoria laboral d i scont i nua.  

Específicameme. se bu ca indagar en qué med ida los cu idados fam i l iare. a la 

interna de las fami l ia �  de estas trabajadora , han i n fluenciado o no. en la inserción 

laboral d i scont i nua. Adcmá , se propone realizar una aproximación a la cond i c i ones 

que pueden estar i n fluyendo en esta continuidad o d i sconti nuidad laboral. 

so 



L1\S 1 R . \ B A.l/\DOl�1\S IJI:. LOS SF.RVJCIOS DE ACOMP;\,
-

,\N rJ . S, :  
1 n u  u¡m1.li111aci1i11 11 /11 re.10/11ci!Í11 de los ,·1tid(l(/o,1 .f11111ili11re.1 e11 l11 di11/éc11co I l'<lh<1¡11 - l 1t!u I <11111/iur 

Para la pob lación entrevistada. se cvidcncia que es sólo una rn i nnría lu qul' !->e ha 

muntenido de manera conti nua en el mercado labora l .  

Coi ncide con e l lo  que  son l a s  mujere. de  más temprano ingreso a l  mcrcndo labora l. 

la� qw: �e han mantenido de modo conti nuo en el m ismo. 

Se evidencian d i ferentes determinantes o cond icionantes que han prop ic iadn c�ta 

cont inu idad labora l .  

" (  . . .  J 111111cl/ 11/1.! costr) crmseg11ir trahajo. y 11i siq11iem ahorll cn11 lo eclud !�11 

realidwl. e11 1111 periodo q1u! es1111·e dese111pleudo trahujc; por 111i c11e111u. c11011do 

tenía lo.\ niiios chicos . . . ( Entrevista a acompañante no s indical iLada. E ntrc" i�ta 

o 5 )  

. .  ( . . .  J siempre trahajé c:o11 retiro. pero se 111e complicuha el 1e1110 de la 

rh·ie11do. porque e11 lo casa de mis her111011os ellos _ro 1e11ío11 .\//,\ u1sas pum su 

fú111ilio. y e11 los días 111íus de descw1so i11c/11so o mí se 111e lwcíu d(ficil 

<¡11edar111e porl¡ue 110 había lugar pum mí. Por e.\O. siempre trnhqjtí de 

co111i11110. " ( Entrevista a acompañante sindical izada. Entrev ista Nº 7)  

Por otra parte. en la mayoría de las acompañantes se ha producido d i scont inu idad 

labora l .  Es decir. por períodos marcados de tiempo. se han visto a l�jada del mercado 

labora l. y nuevamente se incorporan a é l .  

Un  elato interesante a l  respecto, e s  que  también en  l a  mayoría de  este segmento de  

la población de  estudio. se  tratan de  mujert!s que  se in ic iaron tempranamente en  e l  

mercado laboral. 

En relación a las condicionantes. en su mayoría, tienen que ver con d i námicas de la 

vida fami l iar y sobre todo con el desarro l l o  de la maternidad. 

'De manera c:o111i1111a no. porque c11a1ulo 111re a 111is h(jos. 111e dediq11é a 

criarlos y mi marido era el que trabt{jaha. "  ( Entrevista a acompañante 

sindica l i zada. Entrevista 0 1 6) 
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LAS 1 RAB/\J/\[)0RAS DL LOS Sl:. H V ICIOS I JI� ACO,\ J P,\ ;\ ,.\ \ r l l .S: 

1 llll 11¡1r11.1·i111ot'ió11 o /<1 l't!.\()l11dó11 ele los c111cluda' .fu111ili11rc., 1!11 lu di11/fr1tl't1 fr11fiu¡11 - I itl11 I 111111!t111 

.
. 
( . . .  ) clf<111do esture emhoro::udu dl!jé de trnh<!Ílll"- · · ( l·.ntrcv ista a acompaiiantc 

s indica l izada. Entrevista 0 1 2 )  

"Si. est11w die:: wios de.\e111pleudu Cll<lllllo 111ix hijos l'rnll chico.\, estuhu e11 111i 

rnsa. " ( Entreví ta a acompañante sindical izada. Entrevi sta º 1 3 ) 

En esta complejización del aná l i  i . cabe �eñalar que  esta sa l ida e ingre�o a l  

mercado labora l. es  una  tendencia de modo extendido en  e l  colectivo lcmenino a ra í 7  de 

la propia maternidad. 

Por lo tanto, resulta interesante explicitar cómo esta tendencia '>e p:irticu lari7a en 

las trabajadoras del sector. Donde. en muchas de la · s i tuaciones entrevi'>tadas. �e 

produee un  alejamiento del mercado laboral. más allá de la etapa de cmbaraLo. sino que 

se para l iza su inserción laboral por varios años. dedicúndose e:-..c lus ivamentc al cu idado 

de sus h ijos. 

En re !ación a las acompañantes que e insertan tard íame11tc a 1 mercado labora l .  

también se caracterizan por poseer d i scontinu idad laboral. 

condicionantes fami l iares se hacen presentes. 

uevamentc las 

" Yo estuve desempleudu mucho tiempo. sohre todo c11<111dn 111is h{jox eran 

chicos ( . . . ) , . ( Entrevista a acompa r'iante de sind icato desarticulado. E ntrev i  ta 

º6) 

Se podría conc lu i r  a l  respecto que. de manera casi genera l. para la muestra de la 

población de estudio, la inserción a l  mercado laboral de manera d i scontinua es lo 

preponderante. 

A pareciendo como una de la mayores condicionantes para sostener u na inserción 

continua en el mercado laboral. la vida famil iar. y más específicamente. un desarrol lo de  

la  maternidad y de los cu idados farni l iare . que  por opción o necesidad se  v ivencia no 

de manera paralela a la inserción labora l .  
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( 11a llproxi11111ció11 o lo re.10/11ci1i11 t!e /11.1 t'11 id111/o.1 /111111/1111·t·1 t'll /11 t!i11!t;<'lin1 I mho¡o - / ida I wui/ior 

6.2.3 La historia laboral de las trabajadora.,· : t: ámbitos laborales marcado.\· por el 

género '! 

A lo largo del presente capitulo. �e ha intentado rea l it.ar una aproximación a la 

h istoria laboral de la mujeres que trabajan actualmente en serv ic ios de acompañante . .  

En consonancia. se buscó indagar pri meramente �i se rroducía para e ta muestra de 

la población de estudio una i n serción temprana al mercado labora l .  Y 

subsiguienternentc. si esa inserción ·e producía de manera cont inua o d iscont inua. 

A part i r  de lo. ha l la7gos reseñados . . e <.:ree opnrtu no rea 1 inr u n  a ná 1 is i s  de la 

información desde una per pt:ctiva de g0nero. 

Se i ntentará por el lo. i ndagar sobre la h i storia laboral de las actuales traba.iadoras 

del sector. intentando reflexionar sobre si la inserción apar�ce cond ic ionada por e l  

género. es  decir, por e l  modo de ser mujer u hombre en  la  sociedad uruguaya actual. 

Para el lo, se ha interrogado a las trabajadoras sobre dos posibles grupos de 

pregunta s. 

En primer lugar. se intentó recuperar los d iversos ámbitos laborales en que a lo 

largo de su h istoria laboral ha part ic ipado. Y en segundo lugar. se interrogó más 

específicamente, por la posibi l idad de que !:>e ha) an rea l i zado tareas remunerada 

si m i lares a las que se desarrol lan actual mente en su trabajo como acompañantes. 

Comenzando por la primera in terrogante. se ha constatado que las acompañantes 

entrev istadas se han incorporado laboralmente en una d iversidad de áreas laborales. 

Cabe señalar que esta inserción laboral. se encuentra en c ierto modo cond icionacJa por e l  

n ivel  educativo a lcanzado por l a s  entrevistadas. 

I ntentando retomar el perfil educativo de las acompañantes que fue pre entando en 

el capítulo anterior, se evidenció que las acompañantes que alcanzaron mayores años de 

educa e ión. lograron i nsenarsc en pu estos de mayor ca 1 i ficación.  

A modo de ejemplo, las acompañantes que a lcanzaron la rea lización de estudios 

terciarios se han insertado en puestos a.ociados a l  n ivel de estudio alcanzado. 

"De e1!/er111ero trabajé J O m1os y después c11w1do 11ociero11 111e dediqué a mis 

hijos . . . ( Entwvista a acompañante s indica l i zada. Entreví ta N º I J )  
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1 110 <1fll'OX1111<1ci<Í11 a f<1 re111fnC'lri11 de fm c111dud11.1 /11111iliore.1 en 111 di11/éc1it·a Já1h<1j() • / 'ido f r11111/wr 

"He 1ruh<1iado e11 11111clw cosu. 'li'11hujJ de ad111i11is1rn1irn. trnb<!ié e11 1111 1ie111¡JO 

conw periodi.\la /J(lf"U 111w reri.,lo. 1111·1! 11110 e111presa 1111iperso110/ ta111hié11 . . . 

( Entrevi�ta a acompai'iamc sind ic<1 l i 1ada. 1::.ntrc\ i�ta 0 1 0 )  

" Trahujé e11 1111u c11m1cr.!l'IO de cujem. e n  llll s11per111ercudo. di clases de 

historia en 111i cm·a. }' 1u111hi<i11 di clm·es en sec11ndaria. 7i'(1hc!iJ d1• 

ad111i11is1ro1ii·o en el f...I TU. . . ( l:ntrc ista a acompai'iante sindi<.:al i7ada. 

Entre v i  ta 'º 1 1 )  

Contrariamente a e l lo. la� acompaiiantc!> que no lograron f ina l izar o final izaron a lo 

sumo estudios primarios. han transitado por una cantidad menor de puestos ele trabajo ) 

de menor ca 1 i ficación. Y sobre touo. a tarea aso e iadas a los cu ida dos fam i 1 iare!>. 

"Como te decía. trnhojé en el cw11¡uJ y después cuidando a una seíiof'{f 

mayor . . . ( Entrevista a acompai'iantc no inuica l i zaua. Entrevista 02) 

"(. . . ) Estuve - m1os e11 1111 hogar de a11cim10s y /a111hién he /rahcy'ado en casa 

deJCi111i/ia . . (Entrevista a acompañante no sindical izada. Entrevista Nº3) 

"C11a11do empece; u 1mhc¡jar. 1rnbc!juhu como auxiliar de servicio en 1111a 

escuela ( . . .  ) Es1011do en Mo111e11ideo. lo111bié11 trnhajé !res aíios en 11110 caso tle 

familia .
. . ( Entrevista a acompa iinntc no sind ica 1 izada. Entrevista N°4) 

Para cornplej i zar este aná l i sis. se puede sostener que, teniendo en cuenta la 

ubicación geográfica de las acornpai'iantcs, también se constata que en e l  interior del  

país, aparecen menos oportunidade laborales. Presentando una historia laboral para 

estas acompañantes con menor variedad de ámbito laborales de inserción. 

Como contracara a el lo, en la capital del paí , se puede sostener que las 

acompañantes, también transitaron por un nú mero mayor de fuentes laborales. 

"Despué.I' de la fábrica de televisores. pasé a trahc¡jar en 111w fabrica de 

pastas. Y después Fendí /ihros. después entré o trahc¡jar en 1111 laboratorio de 
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/ 1111 11¡1roxi11111c11í1111 /11 1v1oluci1i11 di! /11.1 c11iclt1</01 /w11ili11res 1!11 /11 clia/J,·1ico l r11hujo - 1 11/u I 1 11111/1(11 

unúlisis clí111co.1· ( . . . ; . . (Entrev i sta a acornpaiiante indica l i7fü.la. Lntrc\ ista 

N'' l  4) 

"F.111pl!cé trnhajwulo 1!11 1111 101/er de mpa. co1¡/eccionoha ropo. ) ' de.1¡n1c'.1 <!11 

juhricu.1 y ta111hie11 t111·I! 1111 local propio por seis w1os. tenía 1111 i11.1ti11110 de 

hi!lll!=o . .
. ( f:ntrevi sta a acompañante indica l i /ada. Entrevista 0 1 2 )  

Continuando con el  aná l i si e intentando responder a la::. in terrogantes planteadas. 

se ha cuc tionado a las acornpariantcs obre la posib i l idad de que  se ha) an rea l i7ado 

tareas remuneradas irn i larc a las que se desarrol lan actualmente en ::.u traba.io como 

aco111pariantes. 

Sólo una mi noría de las trabajadoras reconoce que la e xperienc ia corno 

acompaiiantcs constituye su pr imera activ idad laboral asociada a los cu idados 

fom i l ia rc . 

"No. en uhsol11to. Este /i1e mi primer trnhajo de es/o cw·octeri.1tico. 

( E.ntrcvista a acompañante s ind ical izada, Entrevista Nº l 4 ) 

"No, porn nada. Lo único l!S q11e mi madre es 1!1?/Úmera y e11to11ce.1. ero 1111 

mbro conocido para mí . . . ( Entrevista a acompañante s ind ica l  izada. E ntrevista 

o 1 1 )  

Contrariamente. la mayoría de  las acompañantes entrev istadas ind ican haber 

realizado una tarea s im i lar remunerada al trabajo que desernpcrian en servic io de 

acom par'ia ntcs. 

Csto. se produce indist i ntamente del n ivel educativo alcanzado. de la localinción 

geográ fica o de si estas trabajadoras son s indical izadas o no. 

"Si. trabc{jaba en el hogar ( . . .) era 11111y parecido porq11e tm/Jajóha1110.1· co11 

abuelos también. " ( E ntrevi sta a acompafiante 110 sindical izada. Entrev ista 1 º3 ) 
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1 1111 1 1¡woxi111un<i11 11 /11 rl!.1C1l11ciá11 ele! fo., c11iclodo., .fú111i/1111·1•,, 1!11 /11 i/1< 1h;t lin1 l ruhu¡o - I ic/11 I 11111i/1111 

" Uno c1mncido l/Ue 1e11íu u11 lío e1!fer1110 i111er11adn. se e111en) q11e e 1 1uho 

h11sca/Jllo /rohl!/O y e111011ces. 111<! <di·ece c11idur al lío. Ese podría .1er e/ ¡Jri111er 

1rohojo e11 eslo. Y después de esle seíior. cuw1do 11111ere. ///l 't' relocio11C1111ienlo 

con o//'as personas . .
. ( Entrevista a acomrañantc 1 10 !-> indical i1a<la. L ntrc\ i ta 

"Sí. rnido11do e1!fem10.1· a do111ic:ilio. " ( E ntrevista a acornpaiiantc sin<l irnl i1ac.la. 

Entrevista 06) 

"Sí. cuidé a personas 111aynres. Pero júe esporádico. C11iclé u u11 1eiior. tle.1¡mé1· 

o mi .1uegrC1 c¡ue 1111•0 un mio muy crí1icn porque era rmcolágíca ... ( l'. nt rcv i�la a 

acompaiiante s indical izada, Entrevista 1 ° 1 2) 

"Sí. los ú/1imos I O aiios dejé sobre /{)(/O el lrob<!/Ú ele 11111ca11w _1· 1111: cledic¡11c' a 

cuidar u/ adulto mayor. Y me encw11á ese oficio. lll 1·erdod c¡11e .1í. " ( l:.ntrC\ ista 

a acompañante s indical izada, E ntrevista 07) 

También se evidencia una mi noría que si bien no real izaron este t ipo de tareas de 

manera remunerada. sí han realizado tareas s imi lares no remuneradas . 

.. ( . . .  J en realidad, ulgu11a 1·e= aco111pai'ié " olgú11 fu111ili" en alguno 

i111er11ocirí11 .
.

. ( Entrev ista a acompañante no sindica l i 7acla, E ntrevista 'º5) 

"(.  . .  ) lo mús parecido fue c11idur a mi suegro rnw1do eswha i111emada . . . 

( E ntrev ista a acompañante si ndical izada, Entrev ista 0 1  O )  

"No remunerudo, pero s í  c11idando una vecina . . . ( Entreví ta  a acompañante 

i ndical izada, Entrevista 0 1 6) 

Este ir y ven ir de aproximaciones sucesivas a esta rea 1 i<lad, de. de la pcrspect iva 

d ia léctica de la que se parte. imp l ica '·una serie de 111ovi111ientos de lo abstracto ( real

caótico) representación caótica de la real ida d. a lo concreto ( rea ! -pensado) combi nanclo 
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1 1111 11¡>roxi111aci611 o lo 1·<!sol11ciún d<' fo, l'111tl111lm /e1111ili11n·1 e n  lo dioli!ctin1 I n 1h11jo - l ido I 11111ilie1r 

representaciones reales con obser\'acioncs ernpirica!'i .
. 

( fkrdía. /\. 2009: 54 ) �ólo de e la 

forma. será posible develar la relación tiue e l  objeto de e<;tud io  de la preseme 

in vestigación. encierra con la totalidad <.,Ocia l . a partir de la generación ck mcd iu1.: ioncs. 

Part iendo desde esta perspec t i \ a .  �e puede prohlerna l i /ar en relación a córno en 

nuestra población de estud io se pro:eetan a l  ú m bito púb l ico aquel la!>  tareas que en el 

ámbito domé t ico son rea l izada por la mujer. CC\n<.idcrúndo�e a las mujeres como más 

adecuadas para e l l o. 

En este sentido, los aportes de Martinc/ . .l . (::!008 ) sobre patriarcado públ ico son 

intere antes. 1 nterprctando esta autora. que no sólo esta pro: ccción de tareas de cu idado 

) de reproducc ión son adj ud icadas en t:I ámbi to dom0sticn corno respon a b i l i dacl 

femen i na s ino que, en el  plano del c�pacio pC1bl ico. de l  mercado laboral. tam bién e 

consideran a las m ujeres como protagon i stas. 

Mús a l lá de las determinantes part icu lares ele cada situación. ele variable como 

edad. ubicación geográ fica. n i vel educativo a lca111ado. las trabajadora� se han insertado 

en á m b i tos laborales o rea l izado tareas q u e  son con i derada::. de manera casi exclu iva 

como ..  femeninas'·. 

Por lo tanto, en esta comp lej ización de esta realidad. cabria seña lar que se estaría 

dando un doble proceso. Por un lado. un colectivo fem e n i no q u e  ha logrado insertar e 

en puestos laborales ele mayor ca l i ficación. Siendo e l lo. un proceso m uy positivo, de 

apertura al colectivo femenino. Continuando con este raLonam icnto. se puede sostener 

que e te colectivo con mayor cal i ficación. dispone de menor t iempo para las tareas y 

cu idados de menores y personas a cargo. Por lo tanto. parale lamente. se i n i c i a  entonces, 

necesidades de c u i dado que buscan st:r resueltas en la  órbita del mercado. Tarea que 

pasa a ser desempañada en el ámbito del mercado por otra mujeres. tal es el  caso. de 

las acompañantes. M ujeres que, ind ist i ntamente a su nivel  educativo. '·saben'· casi de 

un modo i nherente real i zar esta labor. 

A partir de este punto, se pretenderá profu n d izar en las cond i c iones laborales de las  

m ujeres que se insertan laboralmente en servicios de acompañantes. 
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6.3 El trabajo en sen•icios de oco111pt11ia11tes 

En esta instancia !>C prt)pom: prol'u nd i1ar en el trabajo actual de las acornpa1lante<;. 

En los capítulos antcriorc!l -;e bu!>có dar cuenta de la hi�toria laboral de la t rabajadoras. 

poniendo énfasi en la modalidad de i n !lcrc ión. en continu idades o d i scont i n u idades 

laborales. De igual forma. se indagó en relación a si las tareas que han rea l i zado de 

manera rem unerada en !>U tra: cctoria laboral. e�taban asociadas a lo. cu idados 

fa mi 1 iares. 

En este ítem. para rca l i1ar una rna:or complej i Lac ión. se propone anal izar 

específicamente. sobre la i nserción laboral de la. mujerc en servicios de acompañantes. 

De este modo. se buscará real i1ar una aprox i mación a las condiciones laborales de 

inserción, a la modalidad de contrato. c11tre otros. Cond i c i o nes generales qut: se cree 

oportuno profund izar a la lu1 dl: los objetivos planteados en e ta i n vestigación. de u n  

modo previo a reflexionar en torno a cómo este sector resuelve l o  c u idados fam i l iares. 

6.3. J Hacia 1111a caracterizución tle la i11wrci<Í11 laboral e11 .'iervicimf de "co111pt11ia11tes 

Para rea l izar e�ta caractcri/.ac ión de la i n serción laboral en erv ic ios de 

acompañantes. se pretcnckrá anal i,::ar la edad de i n serción en este á m bito laboral. 

/\demás se pretende un acerca m i e nto a cómo se da este i ngreso a esta fuente laboral. es 

decir. si  se ha accedido a a lguna capacita1.:ió11 a l  respecto. 

En esta aproximación �e busca tener en cuenta cómo es el acceso a esta rucnte 

laboral. es decir. si éste se produce por in ic iativa propia o mediante redes sociale , por 

ejemplo, fam i l iares o conocidos que fac i l i tan e l  i ngreso. 

F i na l mente. en este punto. e buscará indagar en cuantas empresas se ha 

desempeñando como acompañantes en su h i  toria laboral. 

En primer l ugar. para dar cuenta de la edad de inserción laboral en servi 1.: ios de 

acompaña ntes. cabe recordar que ya se realizó una aproximación al respecto en el 

capítulo sobre la historia la boral de la acompañantes. 

En esa in tancia del a ná l i s i s  se había planteado que la edad promedio actual de las 

trabajadoras es de 49.9 años. Y que esta tendencia, se mantenía indist in tamente a la 
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d i�tr ibu <.:ión geográ flt:a de las trabajadornc.. 1:01110 también ind istintamente de si están 

s ind ica l i1adas o no. 

/\ hora. enfatizando en la etapa ctaria en que 1 11gresan las 111UJCrcs al ector. se 

podría �Lhtencr que el i ngreso a esta l(1entc laboral se rea l iza en edade:. avan/.ada�. 

(\)111L) ya fue seña lado en capítu los anteriores. pro111edia l 1 11cntc e l  i ngreso de las sciinras 

a las empresas se daría en torno a la edad de 43.5 años. 

Se puede avanar en este aná l i  i :. i ncorporando los años que hace que la:-. 

acompaiiantes trabajan en este sector. /\ partir de la i n formación relevada. se '>O'>t icnc 

que. no sólo se evidencia que la� trabajadoras comienzan en edades avanzadas en este 

ámbito labora !. ino que se consiata que luego de . u i ngreso a esta labor. ue le darse u na 

perma ncncia re lat iva en el tiempo. A 1 respecto. se puede sostener que promedia 1 mente. 

hace 6.5 aiios que trnbnjan en este <;ector. 

Sumado a e l lo. no ólo se evidencia una permanencia en el sector de serv icios de 

acompafiantes. sino que. al interrogar a las trabajadoras en cuántas cmpn;sas han 

trabajado. en su mayoría. señalan la permanencia en u na misma empresa. 

"Si. e11 11110 sola . .\'o llU! dun 11111chos ganas de irme de una empresa poro otra. 

El tema de c11a11do e111pe::ás. siempre c¡11e e111pezós e11 algú11 lado 1e11d ' <¡1ie 

PºRºr el derecho de pi.\o. 11110 adaplación y 111ás o 111e11os co11o::co los 

i11co111·e11iente.) que hay y por eso. 110 tengo ganas de andar 1·ie11du co1110 so11 

las otms si pugu11 mejor o ¡Jeor y estoy cómoda acá. . . ( Entreví ta a 

acompafianle no s ind ica l izada. Entrevista Nº 5 )  

"No. solo e n  esto. Y consideré que de las c¡ue está en el Kremiu. pienso que es 

la que 111ós seg11ridad luhurnl le está dando. Y aparte de seg11ridad lahorul. 

este. existe la parte i111purtonte. de que desde el primer día l/lle ingre.,os te 

ponen en caja y eso. 110 es co.w 111e11or. Y ahsol11ta111e11te 110 c:ohras nudo e11 

negrn. " (Entre ista a acompafiante s ind ical izada, Entrevista 0 1 4 ) 

Sólo  a lguna acompañantes han señalado haber transitado por má de una empresa. 

iendo 10 motivos de este cambio muy variados. 
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1 1111 u¡>mri111onri11 CI ICI re.1 11/11d1i11 de /u.1 c111t/(l(/osja111iliore.1 e11 lo diC1lfr1h·11 l rC1hC1iu - l 'ic/11 I 11111ilit1r 

" l-:11 do.\, en .)'EP. I (  · y  en é.1·10. Me co111hié hásicm/l(!l/te ¡wr el .m/11rio. ('// 

Sl'f>, / ( '  Kc11whu S / {) /u hom. )' en !'11/su. ganaho S l lJ. cwi el d11hle. ento11ce1 110 

dudé el cu111/Jiu . . . 
( L ntrevista a acornpaiiante sindical iLada. l::ntrevista 1<' 8 )  

. .  ) { ¡  truhojé 11110., 111eses en AMEC. pero des¡més me j11i. porque en :1 . \IF:C '. 

e 1·1111·e 8 111ese 1· 110111ás y 110 eswha 111á.1 el si11dicuto. }' Á/l/f( · te hocio 1mh11iur 

doce horm .'' las hom.1 ernn simples. 110 ernn extras. } · 111e cw11hié primero de 

tocio ¡wn¡11e no liuhio sindicato. y todo 111i 1•ida esture rn11 fu um iedud de 

1ralwjor con c<n1w y 1·er .1· s¡!fi·ir los ah11sos de /0.1 /){l/ro11e.1 _,. em 11111r cli/it·il 

/11chur .i ·  sie111pre 111e dejaban 1110/ a mí las co111¡wiiern.1. )' h1w110. e.10 em 111i 

11ecesidad de si11diculi::um1e. de tener 111is herru111iento.1· como dicen 111i.1 

co111¡w1iems. Este. por eso 111e Ji1i de AJ\JE( · y además no 111e reco11ociw1 1(/.\ 

horas extras. } ' yo pensé que Pulso. era .1r)/o e11jer111eria. pero cuando 111e 

enten; c¡1w ?11/so to1110/w c11alq11ier persona. que no ji1em e1¡/em1ero. ji"! ul!í 

rnu11do 111e a1101é. " ( Entrevista a acompañante i nd ical izada. l::ntrevi ta '' 7 )  

l lasta l o  a q u i  ana l izado podemos reílex ionar que estamos ante u n  sector laboral que 

c�Lá de ·tinado a m ujeres en edad avanzada. Por lo tanto. desde este planteo. nos 

estaríamo aproximando a lo  que e tos ervic ios de acompa iiantes buscan como sus 

e m p leadas pote nciales. Es decir. señoras mayores que, luego de su i n greso, e n  general. 

permanecen en el tiempo en una m i sma empresa. 

E te argumento. tam bién es compartido por los representantes indicalcs. 

"Ge11era/111e11te las empresas d<t aco111pa1ilmles ni tienen proh/e111u de 

co111ra1w· a personas mayores de 50. 60. 65 olios. lnduso hay e111presos. no en 

c'sta. pero conozco casos de empresas que cv11trnlm1 personas que ya están 

juhi/adas y los tienen lrabajando en negro por la juhilación de ellos. Es 11110 

especie de acuerdo que hacen. Es 11na seF1ora que 110 gano /)//enu j11hilació11 y 

o¡Ho 1·eclw el lrahl!ju. Pero sabes ahí como aprorec/1011 a explolllrla. le pagun 

poco. pero la realidad económica de cada 11110 . .
. 

( E ntrevista repre entante 

si ndical) 
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En el d i scurso de lo d i rigentes sindicale�. también c.;c \ C  re lle_iado e l  pc�o q ue t iene 

el género. en tanto. mediación en la i n serción laboral de e�tc colect i v o. 

"No te oh-ides que so11 ¡Jersu11a., l/lle generalmente. lw que acceden u este ti//11 

de trnhcljo. t¡11e o 1·eces. por la edad o ¡wr lo si11wcili11 110 co1111ce11 olrn cosa 

que hacer esta tarea. Se 1wdríu decir que es 11110 tarea ¡1ráctin111w11te 

do111éstica. } ' hay gente c¡11e se quedó .1i11 .111.\te1110 ('co11ú111ico. hl�\' di.,tintas 

reolidudes. Pem ge11eral111e11te. se trota dt' gente gn111de .1· entonn'.' 111 11clw 

geme 110 tiene otm truhc!Jo. o so.\ oco111¡1wlw1te o hoces li111pie::us . . . ( l:ntrcv ista 

a representante s indical)  

Para continuar con este a ná l i  i s  se pretende reflexionar sobre !-.i en la inserción en 

servicios de acompañantes. se brinda a lguna capacitación como forma de  preparac ión a 

la inserción labora l .  

E n  relación a este planteo e intencanuo pensar l a  rea l idad de�de la pcr!-ipect iva 

teórica de la que  se parte, se pretende cuestionar la pos ib i l idad de la capacitación o no. 

en tanto la labor del acompañante se pre�cnta como inherente a aquel la� cucstionc5 

aprendidas y adj udicadas en e l  proceso de  soc ial i1ación. al �er mujer en nuc5tra 

sociedad . 

A partir de lo relevado, se constata que casi la mitad de la población no fue 

capacitada para desempeñar su labor como acompañante. e sost ienen al respecto 

d i ferentes argumentaciones planteadas de. de las acompañantes. 

"No. e11 la empresa purn la q11e rrah(!jo. 110 lwc:en capacitació11. co11w yo ya 

sabía. Yo ya estaba acostumbrada a trnhc!Jar con viejitos. " ( En trevista a 

acompañante no sind ical izada. Entrevista Nº2) 

"No. como ya 1•enío rruhajondo en el hogar .
.

. ( Entrevista a acompañante no 

s indical izada, Entrevista Nº3) 
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Por lo tanto. el propio d i scurso de las acompai'iantes a parece transversal i1ado por 

valores. creencias. expectat i va-; que son adjud icada · por la sociedad ) que se pro) ectan 

e inc iden en la cotidiane idad de este colectivo. 

· ·( . . .  ) la d i v isión sexual del trabajo. corno eje de organ i/é1 c ión soc ia l .  l l eva a las 

mu_1eres a er las pri nc ipa les responsable� en tareas asnciadas a lo domestico. e l  cuidado 

y la reproducc ión. así como genera que las ocupac i ones lcm in izadas estén 

caracterizadas por una baja remuneración ( . . .  r 1 4  

Desde esta perspl:'ct i va . a partir d e  las propia · palabras de l a s  entreví tadas. se 

puede sostener. cómo se proyecta en este colect i'  o. el aber por el hecho de ser mujer 

en esta sociedad. Saber que se adquien: : que no es necesario qu<: una empresa brinde 

capacitación a l  respecto. ya que sería v iv ido como . . i nherente·· a l  ser mujer. 

Por su parte. la restanlc acompar1antes entrev i stadas. seiialan haber sido capacitadas 

para desempeñar su trabajo. 

Las trabajadoras plantean que los moti vos pcr. egu idos por la empre a mediance las 

capacitaciones. serían muy d i ver os. Algunas tk las entrevistadas. i ndican que lo 

cursos proporcionados brindarían herramientas para e l  trabajo como aco111pa11antes. 

"De la empresa hice lo capucitación de oco111poiiantes y de.\pués rnando 

dieron el curso pora /rular o pacientes operados y fl'<lllllWtológicos. lo hice 

wmbién . .. ( Entrevista a acompar1ante sindical izada. Entrevista 0 1 3 )  

Otras consideran que. esta capacitación más a l lá de fines educativo , apa rece rían 

otras final idades perseguidas por la empresa. 

··si. pero yo recihí 111enus días. sólo -1 días porque tenía el título de e11fer111ero. 

Y .fi1e sobre todo sobre co111pvrtamie11tv o seguir. En las e/oses de psicología 

que te dan. le don ejemplos de las cosas que no podes hacer . . .  ( Entreví ta a 

acompañante sindical izada, Entrevista 0 8) 

14 "Desigualdades en los ingresos: ¿qué es de la autonomía económica de las mujeres?" Segundo 

Cuaderno del Sistema de Información de Género, publicado por el Ministerio de Desarrollo Social, 

lnfamilia, 2011. 
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'Ellos /<! dan 1111 cuno que tl11m I O dios hú.1 ico. te e11seí'ia11 más que nudo 

teorio l/Ul' práctico. yo c1111.\'idero que el curso q11e ellos te dun es total111e111e 

há.\ico y l!.1 111<Ís que lliulu 1111 reglw11e11/o de la el//presa. Ellos te explican cú11w 

morer 1111 puciente. ¡1ero .1i 1·0.1 estu.1 1!11 1111 .1011<1/orio eso lo hocl! enfÍ!rmeriu. 

vos lo que hoce 1· es colohomr. Fllo v ti<.'nen 1111 rl!gla111e1110 el cual esos 1 0  díu1· 

te lo dc'.iw1 o col y conto. 1¡11<! 110 .1e puede hacer esto. l/ 111! 110 s<! puede hoca lo 

otro. lf lll' ros sa he.1 l/ 11e hoy coso.1 q 11e no I os podes hacer si esfl/.\ e 11 1111 

sonotorio. lu e111pre.w .H' curucteri::u por 111t11·cor lo que 110 te11és que hacer ,r 

h11e110. después te eme1/1111 c<i1110 1·a ul ¡wci<!1lfe. ayudar a buíiar y de hecho. 

nosotros no lo pode11w.1 hacer ¡wrq11e .1m1ws serricios de acom¡)(11/c111tes. .
. 

( Entrev ista a aco111pal'ian1c sind icri l i zacla. Entrevi sta Nº 9 )  

"Si. 1111 wlo de cu¡wciwcián. /,o c·11al considero 1¡11e esturo muy bien. Pero r¡11J 

pasó. e.1·1e. el tema de lo.1 .1·en·icio.1 de <1co111¡)(11/u111es. este. l!.l'los .fón11as de 

copocitarle. siempre lo rnpacituciún 110 estú enrabado de 1111 mejor .1·en·icio. 

Está e11rohodo, pom t¡11e 1·0.1· gones 11u1s. ti! l'O,l' a e11se1ll11· tal cosa, y clespué.\ 

no hay 1111 segui111ie1110. Done/e la 111edici110 c:a111hio. los medica111entos co111hia11 

y 1·os te c¡11eda.1· con lo que te el1.\l!1ioro11 hace 13 wlos atrás y deci que uno se 

va preoc11pa11do en h11.1·cm· y co11111rnr y ohí te da otro pa111al/a::o. Y el curso te 

lo pogas. y de.1p11és </lle 1em1i11as el curso te da11 11110 holetero, y que .1e yo. 

pero e.� todo un engmnl!je. y ro.1 seguís i111'irtiendo en 11110 e 111presa donde el 

curso te lo tenés que pagar paro en defi11itil'(1 crearles a ellos deter111i11odu 

plusralía ( . .  . ) y tenés lo obligación de hacer el curso. y podes estor 1111 al/o o 

dos sin hacerlo. pero 1•a u lleKor 1111 111u111e1110 que la empresa te va a decir que 

lo hagas ( . .  .) " ( Entrevista a acompañante indical izada. Entrevista º 1 4 )  

También en esta aproximación a la  caracterizac ión de la inserción laboral en 

servicios ele acompañantes, se pretende anal izar el acceso a esta fuente laboral . 

Es decir. si hay un  peso relativo en este acceso de redes sociales de sos1én. víncu los 

fam i l i 1res, o ele lo contrario. acceden a este tra bajo por i n ic iativa propia. 
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/\ 1  respecto. �e con�iata que  d 69% de la población cntrcvi �tada_ accedió a la fuente 

labora l por medio tk un conocido o fami l iar. Por tanto. e puede o�tencr que en e te 

�cctor re�u ltan relevante� la� redes �ociales ) víncu los fami liares para la inserción 

la bora l .  

" l.'11 co11ocido 111e cl¡¡o q11e .fiwm o h11scar 11110 so/ici111d y .fi1i y lo llene;_ JI. le 

llu11u) lo p.1icáloxo e11c<11·gmla de .filtrnr o los co111¡w11erus. e/10.1 te to111<111 11110 

¡>meho _, . si c11hris lu.1 expectoti1·us de la e111pre.w le l/0111on ¡)(Ira 1ruh<!ior . " 

( Entrevi!ita a <H.:ornraiiante -,ind ica l i zada. Entrevista Nº 9 )  

"Es1011do en ,,.//l/EC 111e e111aé por 1111u c:umpaiiem que co111pc11·1íw11os /u su/u 

de f'11/so. _l' 111<' diio t¡lle esWho11 IOlllCllldO }{e/lle que 110 jifero ll<!Cl'.\W'Ú//lli!llll' 

C'l?fi!m1eros. r ella //Je lwhíu dicho q11e estahan pagando /a.1· horas extru1· ." </lle 

ern 111e_ior. y h11<!110 . .fil(' rnw1do cl¡¡e, 111e ca111hio . . .  ( Entrevista a acompar1antc 

s ind ica l i1.:ada. Entrevi ta Nº 7) 

"lle[!.11é por 111eclio de 11110 rec:i11a. e11 mi harrio. q11e es 1111 hwrio pohre ele ucá. 

hay 1111as c11a11tos w!cinos q11e hacen esta tarea. Y e11to11ce.1. 11110 1·<!Ci110 111e lo 

.rngiriú. e inc/11si1•e 111<! cl¡¡o. 1·os podé.\' ser s11pen·isora. " ( Entre\ i�ta a 

acompañante no s indical izada, Entrevista º 5 )  

"C11u11do estahu c11icla11do a una persona en 1111 sanatorio, en otra camillu 

lwhío 11110 seiiorn de AÑIEC. }' esta sel/ora me dice; "¡có1110 lo cuidas.'. /l/llt; 

hien lo atendés.', ¿porqué 110 te a11otás para AA1EC/ . . 11 111í 1111a empresa 111e 

parecía 11111chu horario. Y e111onces, me d¡¡o que ella 111e presentalw . . . 

( Entrevista a acompañante no s i nd ica l izada, Entrevista Nº 1 )  

Para cornplej i zar esta exposición. e puede sostener que, también desde las rede� 

sociales, que han permi tido fac i l itar el i ngreso laboral, se evidencia determi nada� 

creencias y estereot i pos . Con iderándolas corno "aptas" a las mujeres para este t ipo de 

tareas. N c revarnente los princi pios sobre los que se levanta el sistema patriarcal se hacen 

pre entes. 
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Por otra parte. sólo un 3 1  % de la población accede por i niciat i \ a  propia . 

. . En realidad. andaha lmscundo tmbqjo y yo 111e oce!'l¡uJ o lo e111¡Jresu y 

em¡1ed cmi enseguida. " ( Entrevi ta a acompañante :-. ind ical izm.la. l:ntrc\ i�ta 

'\1° 1 0 ) 

. . , (1it1 los rl.'cla111e.\· y 11u! gu.,·t(J lrahc{jar de aco111¡wllr111te. y IJ11e110. llené 111w 

.ficha e ingresé
.
, ( Entrevi ta a acompa1'iantc s indica l i 1ada. Entre\ ista Nº 1 3 )  

'A lo .fi1e111e /ahora/ llegué por ml!dio del diorio 1· el 111irn/() diu l/ lle 111<' 

pre.1e111é. quedé " ( Entrevista a acompañante sincl ica l i 1ada. Entrev ista 1 " 1 4 )  

Se puede sostener a 1 respecto que. mediante esta moda 1 i d  a d  donde las trabaja dora" 

por i n ic iat iva propia concurren en busca de su fuente lahora l. deja entrever lo i nmediatu 

de esta in!:>erción. Cabría cuestionarse al respecto: ¿en qué marco de ca mbios se produce 

e!:>La i nserc ión i nmediata de las trabajadora a este ector? 

E n  C!:>te sentido. parece brindar respuestas el planteo de Salvador. S. a l  eñalar que 

.. una serie de crvicios de acompa1'iamicnto y s.crvicios de en fermería a domic i l io  o en 

institucione de salud (sanatorios. hospitales u otros) que e han desarrollado como 

consecuencia de la menor d isponi bi 1 id ad  fam i 1 iar para hacer frente a las necesidades de 

cuidado .. . ( a lvador. S. 20 1 1 :84) 

6.3.2 Una aproximación a /m; condiciones /ahora/es de las trabajadora.\· del sector 

De manera posterior a presentar cómo se da el modo de  i nserción de las 

trabajadoras en servicios de acompañantes, se pretende reflexionar sobre las 

condiciones lahorales de las trabajadoras del sector. 

Para el lo. se problematiza la cantidad de días de trabajo. las horas de trabajo. e l  

n i ve l  de ingresos que se percibe por esta larea, la moda l i dad de  contratación y e l  tema 

de si las empre as realizan los aporles correspondientes. 

En relación a la jornada laboral. las acompañantes plantean en su mayoría trabajar 

c i nco días y descansar u no. siendo el d ía de descanse rotat ivo. 
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" Trohuju cinco díus y de.H·w1so lll/O. 1:11 A ,\ /E( · te diS/)()llÍllll el díu /ilm!. ,ru 

por ejemplo. 1e11íu el díu lihre el 11111/"fl!.\ y ,,i 11ucesi1ah<1 1111 .súhodo lihre. em 

10do 1111 1e11w·· ( Entrevista a acompaiiante si nc.licu l i /ada. Entre\ ista º 7 ) 

" Trahajo cinco días y lihem 11110. c¡lle es mlutii'o .. ( l::ntrcvic:;ta a acompañante 

no sindical izada. Entrevista 0 5 ) 

" Trahajo cinco dios y descu11.rn 1111 día ) '  110 i111porlu si es feriado. si huy fJO/'O. 

El día libre es m101irn . . . ( l:-.11 1rc' i�ta a acompañante no sind ical izada. 

Entrevista 0 1 1 )  

S in  embargo. se evidencian acompañante que están tra bajando por fu era de este 

régi men. De ma nera genera l .  se puede sostener que las tra bajadoras que no respetan este 

régimen establecido suelen ser las tra bajadnrns no sindical i1-adas. 

"Si11cera111en1e de¡Je11de de lo n111.wdo que L'sfé. Lo qlle paso <¡lle esfl' es 1111 

lrahc!io con mucho stress. _1· l<Í. a 1·eces . .  \i e., 1uy 1111�r cw1.wdo tr<i!Jc!iO 111e110.\ 

días. A 1·eces me pasa que si 1e11go l/11<' hacer olg1í11 111a11clado. ¡wgor la lii=. el 

agua. como lrabcu·o d111·(111fe el día. 11.!llgo <¡lle .falwr. Los chiq11ili11es me oylldon 

con muchas cosas. pero a reces 1e11go </llt! .fú/1ur /)()f'(f lle hay cosos qlle 1e11KO 

qlle hacer yo, como ir a 11110 rellnión di! padre.\ o llel'llrlus al médico. Nosotros 

1e11e111os lll1 día lihre a la semana. pero e w> o rece.\ 1a111hié11 depende ele ll/10. 

Porque o l'eces le loca el día /ihre 1111 domingo y a 111í mucho 110 me sine. 

preferiría un lunes por ejemplo. porq11e 1111 do111i11wJ lo bueno que liene que 

puedo cocinar parn 1·arios días. pero no puedo hacer algún u1ro tipo de 

mondados. " (Entrev ista a acompañante no sindical izada. E ntrevista Nº 4) 

. . Y bueno. e:io depende del 1rabajo. Tenemos lln día de descanso a lo semana. 

pero cuando hay 11111cho 1n1hc!iº o 1·eces 110 lo 10111w110s al día y segllimos de 

largo. Depende de la can1idad de 1rnhujo. " ( E ntrevi sta a acompañante no 

s ind ical izada, Entrev ista 1° 3)  
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. . } " /meno. de¡1e11de 11111clw de /u cw11illad ele 1rnhujo c¡11e lw.1·a. pem o reces se 

1rnhl{jo si<!le. ocho y has/u he l!l!gwlo o 1ruhuj11r die: días sin desrnnsor. 

c11<111clo ho1· 11111cho tro/)(!Íº· . . ( l :ntrev i �ta a acompañante no si ndica l izada. 

Entreví. ta Nº 2 )  

L:.n relación a las horn<; d e  traba,io. l a <;  acompnñantes e n  su mayoría. trabajan 8 horas 

diaria . S i n  e mbargo. planu.:an la po,i b i l idad de horas c:-.tra�. teniendo una jornada 

labora 1 de 1 1  horas d iaria:s. 

"el horario q11e .rn hogo ll!nclríu <¡11e ser de 8 hom.1. pem o veces tmhojo 1 2  

horas " (Entrev i�ta a acompa ñantc n o  �i ndica 1 i 1ada. �ntrcvi Sta 0 -l ) 

"A 1·eces r"l' liorus y u 1·ece.1 J 2 lwms. Y eso ele pende. En 111i caso. depende ele 

111is necesidwle.1· econú111icus . .  li los ingrC!so.1 111e 1·a11 o dar para c11hrir los 

gastus 111ens11a/e.\. dis111i1111_1·0 111i.1 hora.\ de lmh<!J00. } '  algunos día.\ /rn/Jnjo 

horas C!Xtrns 
. .  

( Entrevista a acompañante sind ical iLtlda. Entrevista Nº 1 3 )  

En relación a l  ámb ito e n  que e desempeña la labor de acompañante. plantean que. 

en su mayoría trabajan en anatorios. hospitales y dom ic i l io. Siendo los domici l ios los 

menos preferibles para esta labor. 

"Ge11ero/111e111e. trabl!Íº C!n sa11atorios. Tomé un domicilio de 11w11ero 

excepcional. porque ya lwhíu hi!clw el sanatorio con ese 111is1110 paciente. Pero 

yo 110 tomo do111icilio .
.. ( E ntrevista a acompañante sind ical izada. E ntrevista º 

1 1 )  

"En general, las personas q11e acceden a este servicio tienen 11111t11alis1a. _1• e11 

98% son 1111111wlisws de Mo111e1·ideo y de acá. )' este. además hay personos que 

tienen ASSE y por lo tal/fo. los hospitales es muy poco. )' domicilio. no 

entiendo 11111y hien co1110 es. pero son pocos lo q11e hocen domicilio y a 111í no 

me gusta hacer do111icilio y si p11edo C!sq11im. Pero además. 110 111e gusta. 
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1wrq11e entrús o lo cuso de lm IJl'f'.\IJ/WS. y 110 111e g11slll demasiado e.1a id<!o . . . 

( Entrt:\ ista a aco111pafü1111c no simlical izada. E ntrevista Nº 5 )  

"So\' de lu.1 u<..'fJ111pwlw1te1 <111<! 110 101110 todos los sen•1uos . . 1·0 roy u lo.1 

.1011atorio.1 prejl!n'll/e111e11tc>. o lo.1 centros psiquiútricos 110 rny. o lo.1 /i().111itull!.1' 

1 10 ''º·'" 11w nic>go o <!so .1 ·  a los domicilios 110 1•oy más. Est111"e 11n wlo hocie11clo 

clomicilio _,. em 11110 11111_1· h11e110 oco111paíil111tes. pero 1111 día se c111e,juro11 c111e c•m 

111 10 uco111¡w1/011te con/lictirn. _,. desp11és de eso. he ido pocas \'l'Cl!s. y se e.1 1111u 

11e1-.1·011<1 <1111! 11 w 1'<11/ule.1 . me u 1·eg11ro de q11e hoya otro persono <111e me 

uyude 
. .. ( Entre' isw a acompañante sindical izada. Entrevista 0 7 ) 

. .  Yo pre.fiero .w11otorios. e11 mi contrnto de trah<!iO explicité 1w lwspitoles. 110 

domicilios. ni psiq11iútricos. Y IJ11e110 . si 111e llw11011 y tellKO que ir 1·0.1·. l loy 11110 

coso 11111y i1 1terl!sa11te. esuí lo ¡wrte de coordinación de los co111pt11/em.1 

coordi11wlore.1 y l!llos te tirnn de lo piola. pero estú en 11110 puner el límite. 

Porque e.1·1ú lu co111¡wíiera que 1•0 a c1wlc¡11ier lado. que la 110111011 a c11alc111ier 

horn. que rn a cuulc1uier ludo. }' h//(!/10, ellos ya soben. el lí111ite lo tene., q11e 

111arcar 1·0., _1· 111w 1·e=. que ros lu marcas. ellos sahen. .
. ( Entrevista a 

acompañante s ind ica 1 izada. E ntrev i sta Nº 9 )  

En relación n l a  rnocla l idad de l  contrato laboral. se  trata de  un tra bajo que  �e  paga 

por jorna l trabajado. Esto también perjud ica el tema de que si no se trabaja no se gana. ) 

de igual forma e l  acceso a la !>a lud.  

"Esw se111ana estuve tres días e1?fernw y no pude trahajar, y co1110 son w11 

pocos días. DISSE 110 te lo cuhre. ta. fuemn días en los que 110 gané. " 

( Entrevista a acompañante no sindical izada, Entrevista Nº 4)  

Cn este sentido. a lgunas empresas l es  plantean a algunas acompañante la  

pos ib i l idad de  jornales asegurado . 

68 



L:\� 1 R ·\ 11  \J ;\DOR/\S DE l .OS SLR V ICIOS DE ACO\ I P.Y\: .\�· 1 1�: 

1 1111 opn1.r111111ci1i11 o /11 n•111/11ci(Íll de /11.1 c11idwlm .fo111ilion•1 1!11 tu cli11h;c1it·11 I ruh11jn - 1 1d11 t 11111it111r 

" l'em e11 la e111pre.m hay dos cutegoriw: /0.1 joma/e.\ o.1·eg111·ut!o.1 .r /u.1 no 

oseg11mdo.1. y .\'O estoy en los jomu/e.1 no oseg11rados. /l le 1�/i·eciem11 111111 1't•: y 

los reclwcé. los joma/es asegurodos. lf'llh(!já.1· 25 jomale.\ o/ 111e.\ y 1rohuje 1 o 

110. lo 1!111/J/'l!.\{/ 1e los tiene q11e pogor. }' yo ¡u:1".10111t!//lente. 110 1enp.o /0.1 

jomo/e.1· ll.\egurm/os. por eso en el mes tralwjo. si lw.1 · trnhojo. l'em en 111i 

hol'orio de disponibilidad. q11e es de 12 o 00 ge11erol11w111e 1e11go 1rahojo .
. . 

( E111rcvis1a a acompañante s indical  izada. Entrev i sta º 9 )  

Ln  rclaciú11 a s i  l a s  empresas rea l i zan los aportes correspondientes. a lo<; derecho.., 

que han sido adqu i ridos por los trabajadores. como lo son. así tcncia m0dica. sa lario 

vacacional. entre otros. en su mayoría. las acompañantes señalan que la.., cmpre<.,a para 

las que trabajan. rea l izan lo apo11es. 

Empero. se plantean determinada s i tuaciones irregu lares. 

"En realidad. c11w1do yo e111pecé creo q11e 110 111e ¡111siero11 e11 ¡>lanilla. y 

dr.!s¡n1és 1111! pusieron por la mitad de las /Joras. }' de.1p11és. c:o1110 1111 ¡>re111io. 111e 

p11siem11 ol aiio. por todo el horario. Pero ig110/. /Jay cosos l¡11e lu.1 po11e11 e11 

negro . .!1fe d(ieron que me iban o poner en 111111110/istu. pero ig110/ hoy oigo q111! 

110 entie11do. porq11e yo ya tenía 111111110/isto por mi otro lrahl!Íº· Varias cosos 

me d[jemn. y después del aiio. me 111ejornro11 1111 poco, me 011111en1w·o11 1111 

poco. }' ode111á.\ tienen 1111 criterio de lo 111ús extrniio. pol'l¡ue es co1110 

per.1·011a/i::ado. capaz a vos te pagan 111ús o 1·os y a lo del lado 110. } ' de repente 

te piden q11e 110 le comentes ll 111 co111pm1em eso. si te pagan algún l'iático. o 

1·os sí y a 111 co111paFíera no. Y en realidlld, yo en ese sentido. yo /Je /wh/ado con 

algww co111¡J<1iiera. para co11cie11tizar 1111 poq11ito. pero no tengo muchas ganas 

de armar 11na lucha sindica/. Pero en algún 1110111ento. e i11c/11sh·e si me fallorn 

alguna cosa q11e me interesa, iría u recurrir al Ministerio de TralJly·o. Pero hay 

cosas l/11<! podría pelear/as. pero que no tengo ganos de pelear/as en este 

mo111e1110. Tenés la posibilidad de lflle peligre /u .f11en1e de trabajo. Está como 

con una pata.floja diga111os. hay 1111 aprovechll111ie1110. 1111 ahuso de la situación 

de las m1!jeres. A la vez que, es 11na poJibi/idad de empleo hien i111eresonte . . .  

( Entrevista a acompañante no s indical izada. Entrevista Nº 5 )  
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"No. cuando e111ré e.\·talw e11 negro. E111n; en uhril y 111e /111.\ieron en cuja en 

ugusro . . .  ( Entrevista a acompañante s ind ical izada. l mrc\ i �ta N" 6 )  

"Desdt! el primer dio que emré 111e ponen e11 cojo. Igual 1rohl{juha1 1 con 8 

homs y los -1 resranres los ¡H1gohan en negm. Y hoy no re ¡){[gon cil!1·1a.\ c0\'11\. 

y eso lo sé 1.:01110 fon110 inrerno. _110 110 soy m·erig11(l(lor11 de l! \fl.\ co.'u·' · ¡wrque 

e11 el 11J0111<!1JIO oc111al yu 111e e.11oy por j11hilar. , \/e .\i1Te11 lo., ulu1.1 </IW 1e11go 

acá ¡wra eso y 110 lrnfo de m·erip,ur11" porque m·eriguor e., lwcer col?flicto. 

Una l'e.: el BPS. llu111ó u los uco111pw10111es l/UI! esrahon e11 111!}.{1"11. y te 

//a111aha11 para saher si lwhía ccn1/lic10 con los ¡1arm11es. si 110 n!.1¡Jerahu11 los 

dered10s. Cuando yu .fili 111e sugirieron esro. la per.1ona c¡11e 1111! eirá er11 u11a 

ahogada. 111e dio rudos lvs i1¡fhm1es. _,. 111e dijo que si yo q11eria hucer de111111cio 

a la empresa. pero yo dehido a la sí111a<.·icí11 que 111e estuhu ¡w.1·wulo. c¡11e w me 

co111plico pam conseguir rrnhr!iO y pensé, no jir1110. r tle.,p11é.\ 1!11 el 2009. 

c11wulo apareció la c11es1i/m del sindicofO. se e111pe.:uro11 a ¡1agur rntfos los 

horas . . . ( Entrevi sta a acompañante no s indical izada. lntrcvista " 1 ) 

.
. Yo siempre exigí 25 joma/es, pero otros 110. E111011ce.� es 1111 secror d{ficil de 

coordinar. porque si llÍ re11és l¡ue 1e11er 11110 dispvnihilidwl de 12 hvrns c11wu lo 

yo enrré me ¡w.mha de eslur rrnhtljondo 1111 111es entero sin días lihre,,. Después 

eso se fue cambiando. y en el 2002 cuando el gohiemo plonreá de reducir a 8 

horas de rrohl{jO. ra111hié11 se nos redujo el sueldo o lo 111irod Es 1111 traht(io 

11111y complicado. esrás rrahujando con e1?/i!r111os y tenés 11111clw 

responsahilidad renés que ser 11111y lumwno pam hacer esre trahl{jo. Esrus co11 

1111 ser hwuww que riene d{/ic11/1ades. estas con 1111 ser /11111w110. No c11alq11iera 

lo p11ede hacer, renés exiKencias de /as.familias y de la e111p1:esa. · · ( Entrev ista a 

acompañante s indical izada. Entrevista Nº 1 5 ) 

A lgunas de las i rregu laridades. no ólo tienen que ver con el pago de las horas 

extras. s ino también con la nocturnidad . 
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. . Bue 110. soy jom11/ern no llseg 11mdll. /u lwrn 111e /11 puga11 S../ O y después es1ú11 

los dese 11e 11fO.\ lúf!. iCL1111e 111e. y e.\ 11.'. ¡Jor 111<' 1. y soy 11oc1111·110. a 111i 111e le 11dría11 

que pagar la 11oc111mid{l(l pero 11u le pogu11 iodo el porce111Uje. w11u¡11e en es/os 

úl1i111os co11\'e11ios Sllloriole.1 ¡1/u111eom11 ir .\//hiendo de o / %  /w.1·1ll llegar has/a 

1111 / H% "(Entrevi�ta a acornrai1ante s iml ica l i 1ac.la. E ntrev i sta 0 7 )  

En relación a l  monto d e l  salario que rec iben por l a  tarea remunerada que realizan. 

estaría en  torno a los $6.500. y esto varía de at:ucrdo a la rca l i1ación de  horas extras o a 

la nocturnidad. 

Por lo tanto, se puede !>Ostencr en re lación a la. cond ic iones laborales de la!> 

trabajadora de  este ector que se trataría de  u n  !>CCtor laboral de c ierta forma 

sumergido, con condic i(Jnes labora lc!> no 111ll) adecuadas para el desempeño de su 

función. 

Cabe interrogarse: ¿en qué se enmarca esta desvalorización de la labor? ¿Qué 

propicia estas irregularidades seña lada ? 

En este sentido. <;e considera que partir desde una perspect iva de género para e l  

anál is is  de e ta rea l idad. es ineludible para entender estos procesos laborales que on 

v i v idos por las trabajadoras. 
En esta d i v i sión sexual del trabajo. que marca esta d ist i nción entre trabajo 

remunerado y no remunerado que ·e da en  el ámbi to domé tico, se podría plantear que 

lo transc iende a é l .  Así como en la interna de los hogares. e l  trabajo no remunerado. 

asociado a tareas de l  hogar. a l  cuidado de n iños y personas mayores. aparece corno poco 

valorado. Esto también se traslada al espacio pllb l ico. 

Por lo tanto, aquellas tareas que se asocian a los cuidados fam i 1 iarcs, ta 1 es e l  caso 

de este sector, también aparecen corno poco valoradas y procl ives a la explotac ión. Esto 

se enmarca e n  una lógica del modelo de desarro l lo  imperante, e decir, cómo aquel las 

act i v idades que producen bienes son valoradas, funcionales a l  s istt.:ma. Y en contra 

partida, las que  t ienen que ver con necesidades que soc io-históricamente han s ido 

resueltas en e l  ámbito de las fam i l ias, por las mujeres, aparecen con una baja 

remuneración y con un  menor reconoci miento socia l .  
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l 11<1 < 1pr11ri11wt·iti11 11 /u rl!\/i/11t·11111 tic lo1 n1id111/u.1 .fu111ili<1rt'.1 "" la di11/Juico frohojo - 1 it/11 /'c11111/1111 

6.J.J El trabajo en servicios t!e 11com¡Jf11ia11tes: ¡,elecció11 per.,·onfll'! 

Para avanzar en e�ta apro;-.. i mación a l  trabajo en serv ic ios de acompar1ante�. se 

pretende indagar en cu{ tlc� l'ucron lo� motivos y aspectos que i n fluenciaron en la 

elección de e�ta fuente labora l .  

A l  rc�recto. e rct�>man a lguno<., t e  t imonio:-. . 

" ) ' h111!110. i:o1110 1·0 \'l!llÍo c11idmulo ri<�jilos. yo eslaha ocos111111hraclo . .
. 

( Entrevista a acompai'lantc no � ind ical i/acla. E ntrevista 0 2 )  

"('01110 le decia. co1110 yo ya 1·e11ía trah((jando e n  e l  hogar. 111e g11s1<) ¡wru 

lrnhujar en la e111presa. )' co1110 111e pagahcm más .
. . 

( Entrevista a acompañantc 

no . indical i7ada. Entrevi ta 'º 3 )  

"Porq11e esl<Í ri11c11lwlo o lo e1!fi:m1ería. e11 realidad. por e.\O. f0}'(/11<! o 111í la 

l!l?fi!r111l!ríu 111e enconlu. y o/ 110 podl!I' c�jercerla. ohvioll/ente que lo podes 

ejercer como 1·0/1111wri11. pem leniendo 11110 .fú111ilio o cargo. n o  podes. ) ' 

siempre estoy i11for111odo. sie111¡m! q11e a1wrece un lipo de jeringo 1111evo. y por 

1111 co11oci111ie11to 111e parece hárharo. . . ( Entrevista a acompañante 

i ndical izada. Entrev i sta 0 8 )  

"/1/e gustó este á111hito de trnbcy'o. y yo lo descubrí trabajando e n  el empleo 

do111éstico. Y la l'erdad r¡11e 111e [(llSIÓ 11111chu. " ( 1-:ntrevista a acornpar1antc 

sindical izada, Entrevista 0 7 )  

A partir d e  l o  expresado
_ 

por las acompañantes, se puede d i l uc idar que l o  que 

motiva esta i nserción labora l .  más al lá de a pectos e i ntereses ind iv idua les. es e l  

conocimiento de manera previa de la tarea a rea l izar. Tareas de cu idado que ya no sólo 

a lgunas han desempeñado en el ámbi to doméstico sino que también han tenido 

inserciones laboralc previa s im i lares. 

72 



Lr\S I R .\8t\JMJORA� IJL LO� S L R V ICIOS DL :\CO\ I PA\JA:--. I ES: 
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/\dcrná!> de lo� motivos ) ª  seiialados en re lación a eslél opción l abora l. la:

trabajadoras c:-.prcsa n :  

"Si te digo la n: rdud por la edad q 11e le 11ío. d{flc il co11.\eg11 ir o t  rw m.1u.1 . . ·/ 

I )(//'/(' so 1 · se 111i-a110 (flih11 ta. ¡>orq 11e paro c110lq11 ie r ludo 11ece.1 i I u.1 

co11oci111i11111os de co1111J//tocián. Por eso 111e decidí. y ude111á.1 co11w q1111 111<' 

gw1aho . . .  (EntrC\istn a acompañante de s indicato desart iculado. En tre\ i<.,ta '" 

6) 

"Porque en w¡11el 1110111e1110 110 tenía posihi!idades de otm lrahojo. y 111e110.1 

¡wrn una persona de -10 mios. En aquella época, en el 2000. el poí.� e.1·whu 11111.1· 

li1111tlido. épocus 11111y d{flciles. ) ' tenía q11e traht!far y 11110 se le prendía o lo <¡11e 

liuhía . . . ( Emrcv i sta a acompañante s indica l izada. Entrevista Nº 1 5 )  

Esta apro:-; imación a la realidad que e v iene rea l izando. impl ica u n  com.tantc 

111ovi111 ic1110 del pcn amiento en relac ión a comprender esta real idad co111.:rcta en unn 

relación e i n tercambio constante con u na tota l i dad más ampl ia. 

Entender cuáles on los motivos que i n fluyen en estas trabajadoras que ornan por 

esta lueme labora l .  también imp l i ca comprender cómo se part iculariLa. de un modo 

específico. la inserción de la mujer al mercado laboral. la i n fluencia del n i vel educat ivo 

y de la edad en  d i cha inserción. Cond ic ionantes que aparecen a n ive l  macro en el 

mercado laboral. que se part icu larizan y son v iv idas de un  modo específico por este 

colectivo. 

F ina lmente. la trabajadoras ser'ialan otro grupo de motivos que in f luyeron en  la 

elección de esta fuente labora l .  

"Mira. la 1·erdad r¡11e l'Ocación de servicio creo que tiene que lw/Jer. Es 1111a 

tarea q11e consideré q11e pvdía hacer. Que podía trnhqjar de noche pom poder 

estar con mis htfos de día. los puedo //erar a la escuela. al e/uh de niJ/os. a 

reunión de padres . . . (Entrevista a acompañante indical izada. Entrevista 1° 1 1 ) 
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De este modo. en este colectivo. también se evide11cian otn.)s proc<.:sos qu<.: sc dan a 

ni ve l  macro sociales y que. a fectan a las rnujere <.:n su i nserc ión laboral . 

J\I respec to. corno ya ru e scr1ct lado . esta in crci (in rna<;iva de la mujer a l  mercado 

labora l .  define una ·'doble jornada ... en tanto las tarcas remun<.:radas � nu rcmuneradas 

que rea l iza en su d ía cotidiano. 

Part icu larizando en  las trabajadoras del secwr. se ruede seña lar a l  respecto que. 

a lgunas trabajadora tra. m iten q u e  e ta fuente laboral. de c ierta forma. les permit iría 

conci l iar  la tarea remunerada de cu idados. con U'> tareas no remuneradas. de cu idados 

para sus fom i 1 ias. Dada la posi bi  1 id  ad de tra bajo en jornadas nocturnas. 

Por lo tanto. se puede sostener que, la trabajadoras van conligurando una i 11serción 

labora l que aparece mediada. inevitab lemente. por e l  peso dc las tareas de reproducción 

de las cuales son responsa bles. 

6.3.4 Trabajadora.\· de servicios de (lco111¡J<11ia11te.\: (;cm�formidad co11 el empleo 

actual'! 

f -'n e te sent ido, se pretend ió un acercamiento a si las trabajadoras están con formes 

con su em pl eo actual .  Se puede sostener al respecto que. la mitad dt.: las trabajadoras 

expresan estar conformes con su empleo . 

. . Porque 111e g11s1a. porque ya l'iene ele fa111ilia. !'on111e 11110 ¡Jri1110 111ía 

lrahajaha en es/o. 11/lll /ÍCI lllÍCI era e11jer111eru truht!fuha 1!11 el f'osfl!llf". }' 11/Í 

111a111á trahajabu en el Pereira. )" h11e110. 1•h•11e 1111 pocu por ese lodo. 

( E ntrevista a acompañante sind ical izada, Entrevista 0 1 2 ) 

uevamentc los planteos que socio-h istóricamente se han ido forjando en torno a l  

ser mujer e n  esta sociedad, se refleja e n  esta rea l idad.  Donde e n  e l  caso d e  este 

te t i mon io. y a  en su historia fam i l iar. se con figuraba la ligura femenina en torno a la 

rea l ización de tareas de cuidado. 
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Por otro tac.Jo. otras acompaiiantcs e:--pn.:!'>an <.:!'>tar conforme!'> con la labor. o sea. con 

e l  rol y las act iv idades que imp l ican la función de �cr acompaiiante. Sin embargo. están 

desconformes en cómo esta función !'>C c.xpre:-a en su ámbito labora l .  

En  este sentido. c.J c  manera ca i genera l. esta� réplica· son rca l i 1:adas por la� 

trabajadoras que están v incu lada� a ú rn b i ttb '. i n d i c.:a l e:-.. 

"Estoy c01¡fárme con lo que hago. 110 (' ''ºY c()/¡fumu! con el Ira/o de lo 

e111pn!sa porque ya le digo. 1111 e ' .jusro el rroro que se nos do. e incluso c11w1do 

los pacientes nos 1ratm1 1110/. IJ<irque creen c¡11e son/O.\ s11.\ e111p/eadas o 

sin·ie111as. l!S c11lpo de la e111¡weso q11e ¡Jase eso. ¡1on¡11e /u e111presa c11t111do 

vende el sel'l'icio. les 1•e11t!e e.w. ( Entre\ ista a acompaiiantc s indical  izada. 

Entrevista 0 8) 

" (  . . .  ) con el trabajo nu estoy co1¡/hm11! para lllulo. este trahqjo .\ería 1111 buen 

trabt!Íº si esr111·iern hien re1111111erwlo ·" se c11111¡1liern a r<!Íª 1t1hlo lo c¡11e tiene 

que ser: uco111¡w1iw11e de e11fer1110.,. si c11111p/iéromos el rec¡uisi10 d<! 

acompaíia11tes de e1?femw.\. o seo. 110 e.ri}!ir cosas t¡11e 11110 110 tiene que hacer. 

Y si es/111·iera hien re1111111erado. no .\ería 1111 feo 1whqjo. porque f/1 estas con 1111 

paciente, ofendiendo los re<¡ueri111ie11tos de él. pero los l'<!(jlleri111ie1110.\ 

normales. alcanzarle fu comido. ay11dorle o ca111hior 1111 camisón. si quiere ir al 

baFio. Pero la cosa se desrirt/Ía f0/(//111e11te. " (Entrev i sta a acompañante 

si ndical iLada, Entrevista Nº 9) 

"Estoy co1?(orme con el o.ficio. si se ¡J11ede llamar osí. pero 110 es1oy c01!for111e 

con el sis1e11w de la empresa. porque hoy abusos. no reconocen los derechos 

del aco111pwian1e, del trabqjador. hocen i11c11mpli111ieJ11u y nos e.rigen <¡11e 

hagamos cosas que no tenemos que hacer . . . ( Entrevista a acompañante 

s ind ica l i zada, Entrevista 0 7 )  

E n  esta d i rección. como forma de realizar una mayor profündización. e presentará 

una breve aprox i mac ión a cómo el sector de serv ic ios de acompañantes vivencia la 
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/ 1111 11¡>ro.ri11111n<i11 " /11 /'l!.11J/1wilí11 dl' /0.1 c11id11rlm /<1111tlwre.\ e11 /11 dialéctica I mh<!ill - 1 ·;da l 11111ilior 

representación s indical .  en ta mo ám hitn de negociación ) part ic ipación colectiva. ante la 

lucha y m�jor¡¡ de sus condiciones laboralc!-i .  

6.4 la represe111aciá11 sindical e11 los sel'l'icios de (IC0111pt11ia111es 

En el subsiguiente <:apituln :.e hace é n fa s i s  en la representación s indi<:a l .  realizando 

una aprox imac ión a los d iversos si ndicatos gestionado por las acompañantes y a la 

F<.:derac ión Urugua) a de la Salud ( F US) . Federación que representa a e te cctor ante la 

centrnl de trabajadores P r l  -C T. 

Partir desde una perspectiva d ialéctica de la realidad i m p l icará una aproximación a 

cómo e:.re colectivo v i vencia la organi7ación sindical .  

En e te sentido. de manera posterior a presentar la h i storia de conformación de los 

si ndicato de este rubro. se re<1 l i zará un aná l is i s  comparat ivo entre los d i scurso<; 

so ten ido por las acom paf\a ntes si ndica 1 izadas - trabajadoras que pertenecieron a 

s indicatos que actua lmente C!>tán de arr icu lados- y trabajadoras no i nd ical izadas. 

Pretendemos indagar cómo el sector v i vencia la organización colectiva. 

I m portante es mencionar que en esta reconstrucción sobre espacios colectivo_. se 

rec uperan las palabras de las entrevistada!> y e hace uso de material b i b l i ográfico. 

6.4. I Apmxi111ació11 a los sintlicatos de serl'icio.,· de aco1111u11ia11tes: trayectoria de 

formación y C()ltfor111ació11 actual 

En este ítem se propone dar cuenta de la h istoria reciente de s indical ización del  

sector y de la conformación actual  de los s indicatos de servi cios de acompañantes. Para 

el lo, se toman como referencia los plantcos de los d i versos entrevi stados, referentes 

s indicales y representantes de la F U S .  

El anál i  is  d e  este capítulo i ndagará sobre la conformación de e t e  s indicato ) su 

v i nculación con la Federación Uruguaya de la Sa lud ( F U S). en tanto Federac ión que 
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1 11t 1 1 1¡11·11xi11wc1tj11 11 lu n'.11J/11c1<Í11 tf¡• /11.1 , 11itlutlm fa111iliorL'S en lo dio/éc1ico /'m/l(¡io - 1 ida l·íl111iliur 

nuc lca ) representa ac1Ua l 111c11tc a l s i nd i cato de servicio de acompañantes antc la central 

de trabajadorc PIT-C T 1'. 

fato. no cancela el hecho de con · idcrar los planteas de una globa l idad mayor que 

dé cuenta de los cambio y modilicacionc del movi miento s indical  en su con_i umo. ) 

con el lo. ver cómo �e reílcja en este s i nd icato en particular. 

Por esto. la idea será no perder e l  contexto mayor. ya que también constitu� e v 

aporta mediacionc� que  expl ican e. ta rea l idad concreta . 

Corno en capítulos nnterinrcs se ha profund izado, el sector erv1c10s es un sector 

relativamente nu t:\ O. desarrol lado en lo  ú lt imos t iempos. 

Los serv ic io de acompañantes no escapan a ese marco de anál i sis. surgiendo en la 

década del 90 cn Uruguay. como a l ternativa a los cambios demográ ficos. ociales y 

económicos que han sido detallados con anterioridad. 

En esta d i rección. es posible hacer alusión. a grandes rasgos. a la h istoria de 

conl 'ormación del s indica l i smo en este sector. 

A part i r  de la� entrevistas rea l i zadas se puede sostener que en serv ic ios de 

acompañames la hiswria de conlormación s indical  es reciente, surgiendo el  pri 1rn:r 

sind icato en el año 2005 . Es decir, a más de una década de la aparic ión del sector 

empresarial en nuestro país. En este sentido. loe; trabajadores de SECOM on lo!. 

pionero. en conformar su indicato. 

"El sindicuto de Trahajadore.\· de SECOM. surge el 1./ de julio del w1o 2 005 . " 

(Entrevista a repre. entante del sind icato de SECOM, actualmente no a fi l iado a l  

P!T-C T. 1::-:ntrevista 0 23)  

15 A partir de las entrevistas con representantes de l a  FUS, s e  plantea q u e  l a  Federación nace en abril de 

1965, nucleando a trabajadores de "( . . .  ) las mutualistas, los sanatorios, las cllnicas de nefralogía, los 

laboratorios de análisis clínicos, todo lo que pertenezcan o vendo servicios de salud que son privados, 

toda lo privado de lo salud está dentro de la FUS. El servicio de acompañantes está dentro también." 

(Entrevista a representante de la FUS, Entrevista Nº 18) 
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I 110 C1/Wuxi11111nri11 t 1  lil n.'.1 11/11ciú11 de los c11Ídl/ll0.1 j(1111iliore.1 1!11 /11 clit1/éc1h·a I mhujo - 1 iclt1 ¡. t1111i/iar 

Importante e� mencionar que. en la trayectoria de � indica l i zación del scct0r. '-C han 

dado di ver os ema) os de posible con formación de reprc entación s indica l .  

b1trc e�tos cnsa)os. se menciona l a  conformación d e  un  s ind icato ún ico. que 

un i licaba a trabajadores de d iversas empresas en un  mi!:>mo marco de  rcpre�cntación 

s ind ica l .  

" (  . . . ) se lwhía fámwdo lo t¡ue sería 1111 sindic:utv único 110111(/(lo SU.\'7:\11. El 

sindicato único se .formó por el sindicato de .\'fCOM. P11/.\o . .  1 .1 IEC .1 ·  otro.\ 

sindicatos con pocos personas. pero el que tenía 111ús penona.\· era el de 

S!:.X 'OM. Y estu1·0 bueno. yo acó tengo el acta de la (1111dació11 del si11dirn10 

IÍnico .
. .  ( Entrev i sta a representante de l s indicato de ·ECOM. actualmente no 

afi l iado al P IT-CNT. E ntrevista 0 23)  

" ( . . .  J 1111 �rupo de personas fi!Í1110.\· a la central del PJT-C T para <¡11e la 

central //OS Orielllaro de C:ÓlllO <(f//iarnos )' ahí había r/e todas lll.\ <!lllJJre.\·as. } '  

e l  PJT-C 'NT e n  11110 primera instw1cia nos un(ftcó o todos e n  la 1111ió11 sindical 

de tl'llhl{ÍCl(lores de servicios de aco111pwlw11es. o sea que e.\'f(iha111os todo., en 

el 111is1110 sindicato. • · (Entreví ta a representante del s ind icato de PULSO, 

l:::ntrcvista 0 20) 

"Nosotms fonnáha111os parte del sindicato único. el tercl!I' si11dica10 <¡11e 

Jomwha el sindicato único era el nuestro. c11a11do entramos ya estaba SEC0/11 

y Pulso. Y después entró Vigilia, <¡11e es1111·u poco. después la }?ente de A AiEC. 

que lllmbién estuvo poco. y Vidas .fi1e imposihle agarrarlo . . . ( Entrevista a 

representante del s indicato de SEAP desa11icu lado. Entrev i sta 0 1 9) 

Cabe señalar en esta reconstrucción histórica. cómo la FUS va construyendo su 

v inculación con el servicio de acompañantes: 

"Servicios de acompai1an/es pasa aj(m11ar parle en el 2005 de la FUS. culmdo 

se reinstalaron lvs consejos de salarios en Urug11oy. A partir de ahí. se hoce 

11110 nueva distribución de los grupos que participan en el consejo de salarios. 
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l 1111 11t1ro.rimad1i11 o /11 /'c!,\Ol11ci<i11 de! /0.1 t'11idil(/11.1 .f11111iliore.1 e11 /<1 di<1h;t'lic11 1 mhuio - I id11 /·w11ili11r 

} ' en el >f.l'/lfJO 15 pasó o ser d<! la .rn/11d prirnda. c11wulo Sl' di.1trihm·11mn /0.1 

gmpos. en el grnpo 15 <111edó <!I se1Ticio de aco1111u11lt111te. A punir de ahí. se 

crea 1111 s11h¡¿mpu pam tralar el lema del se1T1cw de oco1111)(1!1011te. " 

( Entrevista a representante de la F U S. Entrev i sta 0 1 7 )  

E l  s ind icato ún ico. como ámbito de representación que a fi l iaba a los d i vc r  os 

s ind icatos de trabajadore de di ver as empre as funcionó ha. ta el a iio 20 1 O. A partir de 

a l l í . cada sindicato. de cada empre a. opera de manera indcrerH.l icnte. 

Los d i ver os con fl ictos que fueron gc!>tando tanto a la interna del espacio s indical .  

como a la externa con espacios de representación mayor corno lo  son e l  PI T-CN'I y la 

rus. propiciaron la d i solución del sind icato ún ico . 

. . Pero iha con Ira el siste111a. l lahían prohle111as con lo FUS El lema es llSÍ. " 

los ucompl11lantes 110 había a donde 11hicarlos. y entonce.\. ¡wr decreto del 

presidente. se 111c111dó al PIT CNTy el PIT-CNT lo 111t111dó o fu FUS. .l\'wotrus 

p/011tew11os ir o FUEC Y.�· pero es complicado y 110 se ha podido urnn::llr en 

eso. Y como se relacionu a los empleados d<! la s"/11d co11 los aco111¡wliw11es 

que también 1rahajon en la salud. se los colocó en el gl'/l¡>o 15 d<! la so/11d. 

pero 111111ca /u110 y la FUS nunca nos quiso. no 11os considen) 111111co co1110 

e111pleados de la salud. De hecho. 111111ca ja111ás de los derechos <¡1u! se q11ería11 

reivindicar nunca se los reco11oció: los beneficios q11e tienen en lu salud. por 

ejemplo. Ira bojar cinco días y descansar 11no, 111111ca se los recu11ociá ¡1orq11e lll 

FUS nunca quiso reconocer al sindica/O y siempre es1111·0 como relegue/o el 

sindicato . .
. ( Entrevista representante del s ind icat0 SECOM. actualmente no 

a fi l iado al PIT-C T,  Entrev i sta Nº 23)  

"fn111edia1amente cuando as11111ió el gobiemo de Tabaré. e l  PIT-CNT por 

nuestro trabajo y por donde tmhaja111os. nos deril'ú u la FUS. porque 

considemban q11e penenecíamos a la FUS. Pero la FUS nos 10111á co11w 

sindicato independiente. Y f11e por eso que e111peza111os seis sindicatos: estaba 

el sindicato de Vigilia. de Ecos que es 11110 empresa q11e cerró. estaha el 

sindicato de Salud Vital. estaba Pulso. SECOM y A MEC. Estaba11 esos seis 
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1 '1111 11pruxi11111ciá11 11 lu rl!.\(J/1rciri11 ti<! /( } I  011t/{l(/111 /11111ili111·e1  e11 lo ili11h;c1ic11 Trah11i11 - 1 idu /·11111ili11r 

si11dicatos c11a11do e111rw1111.1 111 ( 'onwio de So/11rios en i11lio de 2005. ém111os 

esos seis sindicatos. " ( [ntrev i �ta a rcprcsen1ante del s ind icato de PULSO. 

Entrevista ª 20)  

Estos con fl ictos que �on sci'ialado� por los  representantes s indicales. que 

propiciaron la d i solución del sind icato único. son de d iversa índole. 

"En el 2006. par1ic1jw1110.1 del primer co11gre.rn de la FUS. primer congreso 

poro 11oso1rns. y ahí yo e1111n!=w·o11 lo.1 ¡1ri111ero.1· mees con lo dirigencia de lo 

Federación. paro mí lo dirigencio 110 tielll:' nodu (111e l'er con la Federación 

porq11e los prv/Jle111a.1· ji1em11 COI/ /os dirigentes. ( . . . ) } '  lme110. uhíji1e C//017c/O 

e111pezaro11 las primeras discrt!pa11cio.1 y sohre todo co11 los dirige11tes. y h11eno 

a parlir de ahi. la FUS e111¡>e=ó a de.1i11teresarse di! nosutros. h11ho proh/e111as 

en Vigilia. la seiioro l/111! /)(l.\'Ú 11 ser /u ¡1reside11ta J11e despedida y los dirigen/es 

de la FUS dUffon q11e se e11corgaríw1 de eso y lo </11<' hiciero11 .fi1e hacer q11e 

la despidieran más rúpido y ade11uís 110 cohró despido ni nado. Y a/1/e eso. 

nosotros empe=wnos a e1!fre111arlo.\ y no lw.i· coso peor parn 11110 q11e no tiene 

11110 orie111oció11 política. y eso ji1e lo q11e lo FUS 110 nos perdonó nunca. 

Nosotros so1110.1· 11n sillllicaw de tmhq¡adnres y no importo la orie111ació11 

política. (. .. ) de11tro de lu FUS .fi111cio11on sindicatos únicos como el de 

m1estesi.\·1as y diálisis. pem a l!s/e sindico/O lo l///erían aniquilar. (Entrevista a 

representante del sindicato de PUL  O, Entrevista º 20)  

"Entonces. se  ha luchado co111ra el  patrón. co1·11ra lo Federnción. entonces. 

qué pasa. al .fur111ar el sindicato IÍ11ico también ibu en contra de los eslat11tos 

de lo FUS Se asistía al congreso de la FUS y lwhíu pmhle111a.1· porque ellus 

pla111earon ciertas cosas y no lo aceptaron porque irían en contrn de lo.\· 

estat1110s. Pero en los congresos es c11011do se podían lograr cosas y el 

sindicato iha con intenciones de mod(ficor el eswt11to para formar el sindicato 

único pero no se aceptó. Además la FUS lo l'iO co1110 11n sindicato peligroso. 

Era 1111 sindicato que 110 tenía bandera porq11e acú había co1>111nistas. 

colorados. blancos y entonces. no tenía ha11dera. Y hueno. siempre atrás hoy 
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l 1u1 1 1pnixi11111ciri11 u lo n•10/11ciii11 tle /11.1 t'11it!11t!os /11111iliore.1 e11 la tliu/Jdia1 I 1'11h11j11 - 1 itlu I m11ilwr 

1111 i111ení.1 po/í1ico. } '  e11to11ce.\ hahi11 <Jll<' 11plastor. } '  h11e110. lle�á 1111 11w111e1110 

c¡11e el si11dirnto .1e disofrití Sl l.\17X-l y quedú el sindicato de hwe de SE( '(),\/, 

Pero anl<' ew lío. el si11dico10 IÍ11ico se .f11e de lo FUS y quedaron co1110 

h11cí1:fú11os. ( E ntre i sia a representante del s ind icato SECOM. actualmente no 

a fi l iado al Pn -C ' 1 .  Entrev i sta "' 23 ) 

/\et u a !mente. esto::. �i ndica tos de d i  fercntes empresa s. estarían funcionando de  

manera independiente a l  PIT- C N  r. por fuera de la  órbita de la centra l .  

"Noso1m.1· no jon11a1110.1· pone del l'IT-( 'NT porque no nos dio i11J!_reso. 

nosotros co11.1iclern111os que so1110.1 del PIT-CNT. nosotros creemos en la 

i11s1i1uciá11 P/T-( 'NT. pem el 1e1110 es q11e los dirigentes . . .  A 111es en /u .ficho de 

insaipción /HJllÍUl/IOS PJT-( 'NT y FUS. pero uhoru ya 110. Sl/C(/11/US lo rus ·' '  

1u111poco podemos ¡wner adherido.1· al PIT-CNT. podemos poner a fin porque 

110 c'.1·1011ws adheridos. q111si111os coli:ar \' 110 nos dejaron. " (Entrevi sta a 

representante del s indicato de P L .  O, E ntrevi ta º 20) 

"Y ahora el sindicato de SEC01\./ 1 10 es!ú en la FUSy tampoco en el P/7'-CNr 

y es/o porque la FUS no nos quiere. " ( Entrev ista a repre entante del s ind icato 

de S ECOM, actual mente no a fi l iado al PIT-C T, Entrevista 0 23)  

A pesar de la  independencia de  estos s indicatos que  con formaban el  s indicato 

ún ico, en la actualidad. mantienen v i nculación . 

. . Y bueno. ahí quedamos co111u si11dico1os de base nue1·a111e111e. deélpués q11e los 

co111¡w17eros de PIT-CNT enl'Íllll es/a corla y seguimos f1111ciona11dv osí. nos 

reunimos cada 101110 con SECO/vi. " ( E ntrevista a representante del s ind icato de 

P U LSO. Entrevi sta Nº 20) 

" " (  . . .  ) parlicipabo <mies de formar porte del SUN1:)A de las a.wmbleas de 

SECO/vi y siempre eslaha l'inc11/ac/o con ellos. Yo me vinculo con la ge111e de 

SECO/vi, de Pulso. co11 la gente de Vigilia. donde trabaja mi hermana y /u 

es!Oy oy11dando para vofrer a armar el sindicato. pero ellos necesitan la uyuda 
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1 1111 11¡11'<1.\i11111t·iá11 11 lo rl!.111/11ci<Í11 ti!! /o.1 c11idculu.1 .fo111i/iare1 1111 lo di11hh·fiC'<1 I mha¡o - 1 "'º /·11111i/1ur 

de lo gente de SEC 'OM. ( E ntrevi sta a representante del s ind ica to de S l-. A P  

t.lesarticu lado. Entrevista Nº 1 9) 

En  esta tra) cctoria de formación y conformación del ámbito de reprcscntac ión 

s indical. cabe mencionar que actualmente de forma paralela a lo� s i ndical\lS 

anteriormente mencionados que están funcionando por fuera ele la órbita de la centra l .  

dentro de  l a  empresa de SECOM. e conformó un  sind icato que  está a fi l iado a la f U S  � 

a l PI T-CNT. 

Por lo tanto. dentro ele una m isma empresa. conviven dos s ind icatos que n ut: lcan a 

trabajadores. manteniendo una relación muy confl i ct iva .  

" (  . . .  ) se .forma otro sindicato pura/e/o. de coordinadores y s11pen·i.wrn q11e 

serion ¡1ersonal de co11fia11:a de la empresa. Y h11e11u. se .fi>r111ó <!se .1il/(/icuto 

con 1111 su/o OCOlll/WllO/lle. } ' después algunos CICUnJ¡JOi'Wntes se .l'l/11/llm/1. ( . . .  ) r 

ese sindicato pasú u l/0111ur.1·e USTSECOM. unión de trahajodore.1 de SEC ·ou 

( . . .  ) } '  h11e110. e111011ces <¡11eda111os los dos sindicatos. · · ( r.ntrcvi sta a 

representante del sind icato de SECOM. actualmente no a fi l iat.lo a l  P l l  -C ! " .  

Entrevista 0 23)  

"Surge en el en/o 2010. el J O de setiembre del añn 2010. La trnyectoriu de 

.fiJrmacicín tiene que 1·er con todo 1111 trabajo. donde lo i1!fiJr111aciú11 t¡11e el 

anterior sindicatu le trns111itía a los a.frliados 110 era reo/. Por lo tonto. se dio 

11110 situación 1111e1•a. i111p11/sada por nosotras u la Federación 1 ·  se h11scá 

Íl?f'or111ar a la Federación c¡11e la infor111ació11 que tru.1mitía el anterior 

sindicato 110 11ra compartida por los trabajadores. no tenío111os 11ociá11 de fu 

situación que estahan pasando. " (Entrev ista a representantes del ind icato de 

SECOM ati l iado a l  PIT-CNT, Entrevista º 2 1 )  

Estos s ind icatos que funcionan dentro de  una misma empresa, mantienen una 

rival idad muy fuerte que no les permite u n i ficar esfuerzos y generar un  ún ico sind icato 

de esta empre a en particular. 
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1 11<1 11pm.ri111oci1Í11 o lo re.\()l11dá11 rle lo.1 c11ic/(l(l11.1 .fu111iliurc.1 e n  /u d11i/1;1·11ct1 I r11ht1¡11 - 1 11/u I cn11i/1w 

" Te11e11ws inlenciones de j11111anws /}l!/'O 110 11<�1 ' /mwu. 1-!a.1· ri1·0/ulud. F/ <¡11e 

t!S/(1/)(1 U <:UrKO de/ Silldica/O IÍlliCO ///\'() pifo efe /Jrohft!lllU.\. /1<1/'C'CI! IJ IW /111/Ju 

laJllhh'n u11 mal 111<111ejo de .fimdos. }'  hue110 (.'(In 1udu /u .\i11wciá11 ele co1!fliclo 

111 que se he11e.fició .Ji1e la empresa. f . . .  J r el f'IT-CIV T co11w 11osotru., no 

es1011w.1 l!/iliodos. la FUS mandó 11110 11010 uf 1 \/i11is1erio ele Trnhujo. dicienclo 

que SU TSA 110 era del P!T-CNT que ellos 110 lo reco11ocia11. } '  c•111once ,· 

110so/ros c¡uedc11110S CV/110 a fa derirn. )° l!f otro 1·indicoto ({ · 7 :c..,·u '( }MJ .1Í fo 

reconoce fu FUS y esv porque es1á11 lwcil!1ulo /0.1 <l<'hen•1 . . 1· e.1(1 <'.\ /0111e111ohl<' 

porq111! ese silf(/ic:alo está .fhrmado por coordinw lores y .111perl'i.\Ore.\ .1 ·  de!ja11 

1111es1m sindicato ele lado. c¡ue sí eslú .fimnuclo ¡Jor 1rnh<!Júdores. } · e.1·w ¡wr 1111 

/1!111<1 e le poli1ic:a. de conveniencia. En n:olidod lo c¡11e yo creo. pr!r.wna/111en1e. 

es <¡ue fu FUS in/ervino en un temu intemo del sindica/o y eso .fi11:' lo que 

empeoró /a situación. Porque si lo FUS huhiero cliclio acá mledr!s 110 ingre.w11 

lwsla arreglar s11.1· lema.\' in1ernvs. liuhiero sido di/i :re111e lo cosa. · · ( Entre v i sta 

a represenrante del s ind icato de ScCOM. actua lmente no afil iado al PIT-C r. 

Entrevista 0 23 ) 

" ( .  . . ) yo creo que es incorreclo el cu111i110 que 1011uJro1 1 (. . .  ) El uno cuestián de 

poder, porque l'isle que el sindicato. porque 1•os le ¡1rese111ú.1. le e111re1·isl<111. 

1•as a las cámaras. en/onces. como que hay 1111 ego. enwnce.1. e/uro se p<!/eo 

pur eso. (. . .  ) Y  /meno cuando voy al f'IT-CNT. 1111! en/ero <¡11e 110 estáho111os 

apor1t111do )' eso es salado. Y nosotros pagúhamos lu cuolo y ello.1 reca11clobu11 

1111 111illún. salado.' . . .  y bueno. parece que lwhían co111¡nwlv c:11cliellls. 1111 aulo 

para el sindicato. {. . . )  Y bueno, nos e111pe::a111os a 11uffer y hoy estu111os de111ro 

de la FUS, que nos dieron el apoyo incondicional. c:11c111do l'iero11 <¡11e era olru 

lipa de gente, empezamos a i1¡fornwr a lo gen/e de lo que lwhía posado. 

teníamos las carlas firmadas. 1e11ía111os pruehas. ·· ( Entrev i sta a representantes 

del s indicato de SECOM a fi l iado al PIT-C T. Entrev i sta Nº 22 )  

Además de  esta convivencia paralela de  dos sind icatos de trabajadores en  una 

m isma em presa, otros s ind icatcJs han desaparecido. 
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LA rRAl 3f\.f/\DORAS f)f 1 o� SLR\l lCIOS DE ACüvl Pl\\J ,\'\ I ES :  

( 110 aproxi111ació11 u /u rl!.10l11c1<Í11 rle lm <'llitlc11/()I /c1111ilwn•1 en /11 diah;< ll<'il I rall<!/º - 1 idu I w111/ic11· 

''A hora 1111l!slro si11dicoro no ('.1f<Í /1111cio11u11do. eh. ¡J<m¡11e fil!lll!ll q11e .\'l!f 

mínimo tres per.\·onus. ) '  1111.1orm.1 e111pc>:u1110.\ el sindicaro en el 2009. con 

c11arro personlls. El sindicato .f1111ci<Jn<Í /Josta 111ur:o ele e.11e wlo. igual /10.1· se 

cobra c110lll sindical. C11ondo yo 1·11ell'<1. JWl'llll<' a/Joru l!sto.1 · en i!I seg111·0 de 

pllro. capa: que tengo lo posihilid(/(I de seguir. Porq11e lw111!11Whle111ente 01110 

lwher 1111 sindicato. re hocen lo q11e t¡11ieren . . . ( 1-'.nrrev ista a representante del 

s indicato de SEAP desan ic11 lad1.i. E ntrevi <>ta N ('I  1 9 )  

" Yo 111e vinculo con la gl!11re de Sf:'COM. ele Pulso. con lo gentl! ele Vigiliu. 

donde trahaju 111i hem1on11 y lo esroy <�1 ·11dondo pum 1·vh'er u w·111w· el 

sindicato. pero ellos 11ecesirw1 lo < � 1 ·1/llo de lo gente de SECOM. l'ao es d{ficil. 

más en este tipo de trahqjo. t¡1ie no fe i·es con los co111¡H11lerns. totalmenfe 

disperso. indil·idualista. ( Entre,. i!'>ta a reprc entanlc del s ind icato de SE/\P 

desarticu lado, Entrevista N" 1 9 ) 

.. (. . .  ) fengv co/lfac/o con 1111 gerente de l'igiliu. </lle tiene 1111 sil/(licufO. hoy mós 

o menos 80 afiliados pero no 1ie11e11 <¡11ien dirijo. nadie .1e animo. Peru el día 

q11e se forme el sindicato l:'S ir y rec/0111ar el cheque porque el fondo estú . . . 

( Entrevista a representantes del i nd icato de PULSO. Entrevista Nº 20) 

;\ modo de c ierre de este capítulo. donde se i ntcnló dar cuenta de la h istoria ele 

formación y conformación del sindica l i smo en el ámbito de los crvic ios de 

acompañantes, se podría sostener que esta ituación en concreto de este sector. 

relativamente nuevo en nuestro país. no escapa al anál is is  propuesto por Antune , R. 

"La fragmentación, heterogenización y complcj izac ión de la clase-que- vive- de l

trabajo, cuestiona de  raíz a l  s indical i smo tradicional y d i ficul ta. también. la 

organización s ind ical de otros segmentos que i ntegran la clase trabajadora ( . . .  ) el 

s ind ica l ismo encontró d i ficultades para i ncorporar a las mujeres, a los empleados de 

ofici na, a los que trabajan en . ectores de servicios 111crcan1iles. a los empleados de las 

pequeñas empresas y a los trabajadores de t iempo parc ia l . '" (/\ ntunes, R, 1 999:6 1 ) 

Es decir, u na c lase trabajadora que está en  cambio, cambio que impl ica la 

incorporación de nuevos sectores. E l lo trae aparejado entre una  serie de 
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l .AS ·1 RAB \J ,.\DORM-1 DI 1 .0� � L R \' ICIO� DL A< O \ I PA;\ ANTES: 

1 1111 11¡n·o.\"i11111d1í11 11 lo re10/11ciú11 de '"' ' tll(/11tlu., .fw11iliare,, e11 l<1 rlialéc1ic11 l rah11jo - 1 'hlu /·01111/ior 

trasformaciones. una Jcsart icu latión de los ámb itos de repre cntación s i nJ ical 

tradicionales. 

Llevando en <.:nncreto este anál ic., i�  a l  se<.:tor objeto de e tud i o  de esta i nvestigación. 

se evidencian grandes conll i<.:tos de conformación en un sector de  trabajo reciente para 

nuc tro comexto. Por 1:jemplo: conv iven s imu ltáneamente varios s ind icatos. resultando 

paradój ico que dos de el los se nsoeicn a la m isma empresa. 

Por lo tanto. <;e puede sostener que si bien e ·ta fuente l aboral surge en  los años 90. a 

má de una década lo · trabajadore. comienLan a i nd iea l i zar. e .  Este proct.:so de  

s i nd ica l izaeión resultn cr  mu� con ll ict ivo. Lo caracteri7a u na constante con frontación 

entre los propios trabajadores. que no visua l i La n  su un idad como clase. como sector 

soc ia l  que  v i vencia las m ismas necc ic.lades. Cancelando con ello. su con frontación y 

lucha hacia el moc.lelo ele producción. 

6.4. 2 Aproximaci<i11 a rttSROS ce11trales de la represe11tació11 sindical e11 el sector 

servicio.\· de acompt11it111te.,· 

En este ítem . e pretende indagar en  a lgunos rasgos que han aparecido 

caracterizando a e te sector en lo relat ivo a u representación s ind ical .  

En cuanto a la distr ibución geográfica de los s ind icatos. se ha sosten i c.lo de manera 

casi genera 1 izada que los a fi 1 iac.los a los si ncl ica tos son ele Montevideo y a lo su 1110. se 

ubican en el área metropol itana. 

Esta v is ión es compartida por di versos representantes ele di ferentcs ámbitos 

s ind ica le 

·'Los que participan del sindicato son de Montevideo. Y las que participan son 

1111.!feres. Por ahora 110 hemos conrncarlv como para <¡ue nos responda 1111 

grupo }?rande de aco111pai'ía11fes <¡11e sería el grnpo 111ás grande. " (Entrevi ta a 

representante del s ind icato de SECOM. a fi l iado a l  P IT-C T. Entrevista 0 2 1 )  

"la mayoría son de Jv/011te 1·ideo. pero son 11111y pocos en el interior. Hay 111w 

compw7era del interior que siempre que puede viene. Pero por lo geneml son 

85 



Ll\S TRAU:\.l/\DORAS DL ! .OS !-. L R V ICIOS DI: ACOMPAÑ A! n.::� :  

1 1111 0¡1r11.1w111c1ri11 11 /11 re.1 11lllciú11 ele los c111cl(/(l11.1 /i1111iliore.1 e11 lo di11/i!clic11 I rnh11¡0 - l ic/11 /·11111iliur 

de octÍ. pero hoy ¡wco ¡wr1ici¡wci1)n . . . ( Entrev i sta a representante del �ind icato 

de Pl ' LSO. Entrevista Nº 20)  

Esto se e n man.:a en una tendencia h i�tórica de conformación de los  s ind icato� en e l  

ámbi to  ele la urbanidad. 

F.n lo relativo al número de a filados y a l  cxo de los partici pantes. expresan las 

entrev istada:. que: 

"Son IOdos de /llonfe l'ideo los <¡lle' por1ici¡w11 . .  )'011 la mayoría 1111!/erl'.\. ¡1em 

punicipun ll'C'S ho111hres. Somos 1600 fi111cio11arios. fememos 500 qf/liwlo.\ . . . 

(Entrevi ta a representante del sind icato de SECOM a f i l iado a l  PI T-C T.  

Entrcvi sta 0 22)  

" 7i:11e111C>.1· / 1)8 l!filiados. so1110s 111ás o 111e11os 350 júncionario.\ aco111pw/0111e.\. 

y n11e.11ro in�re.\'O.\ son reloti\'OllWnte hc!fos reca11da111os 1111 che<¡11e por 111es de 

S J O. 000 y por eso. 110 nos do co1110 para alquilar un local. Y c11w1tlo 

lll'Cf!SilOIJ/Os 11n local. 11sa11w.1· el local de los compaiieros de SEC '01\f . . 

( E ntrcvi ta a representante del sindicato de PULSO. Entrevista 0 20) 

Por lo tanto. e l  nú mero de a fi l iados a l os espacios s indicales re ·u lta cr 

relativamente bajo. teniendo en cuenta la pob lac i ón que trabaja en este sector. 

/\dermis. esta participación ólo alcanza casi de un modo exclusivo a los 

trabajadores que residen en la ciudad de Montev ideo, s in tener demasiado a lcance a 

localidades del interior. 

/\vannndo en esta aprox i mación. se retoman las palabras de u na representante 

si ndica l : 

"Hay bastal/fe gente a.filiada al sindicato, sí. Hay mucha gente ofl/iodo. pero 

no mucho gente milita. Yo creo t¡11e no es por falta de interés sino porfalw de 

1iempo. los horarios que hocen son bastantes co111plicados. Creo tiue es el 

prohlema de todos los sindica/os. c11ando hay a.\·c1111hleav participa poca gente 

y las decisiones afec1w1 a todos. Y además puede ser q11e 110 le gusten las 
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L1\S 'I R ·\BAIADORAS DF. l.OS S E R V ICIOS DI: ACO\ I PAÑ :\'\ rE�: 

1 1111 opro.rn11uciú11 1 1  /11 r11.rnl11ciri11 de /11.1 c11idll(/11.1 '.fo111ili1w11.1· 1111 /11 clia/1;<"fin1 l l'llhojn - 1 ido I 0111ilior 

decisiones J'<'m 1w11poco es1á11 par1ici¡w11do . . . ( 1--. ntrcvi sta a representante del 

s indicato de SECO M .  actualmente no a fi l iado a l  P I T-C ir. Entre v i sta l" 2 3 )  

E n  bu�ca d e  u na relación con u na totalidad mayor se puede sostener q u e  c�ta 

tendencia de a ti 1 iación de los trabajadores a ám bitos sind ica 1 e� que se caracteri ;a por 

por ser relativamente baja para el sector y muy centnl l i7ada en la c i udad di.' Montevideo. 

� por un esca:-.n involucra m icnto. ta mbién forma parte de un fenómeno ma) or . 

. . E n  u n  contexto de cambios en la cla e trabajadora. de fuerte desindu stria l i 1ac ión y 

de crec i m i ento de la exc lusión ocia!.  se produjeron ca mbio en e l  -; indical ismo. 

perdiendo peso lo s indicatos obrt:ros fabriles y ganando espacio los de runcionarios 

públ icos y de los servicios:· 16  

F.sto. e engloba en transformaciones más generales que tienen que ver con cambios 

que se van configurando en nu estro país. 

··En Uruguay como en el  resto del mundo. el sector i n d ustrial es el eje sobre e l  cual  

sc  construyeron h i stóricamente la relaciones laborales que luego se e:-.pandicron hacia 

lo demás sectores. Los cambios en la industria. por lo tanto. fueron las determina ntes 

de los cambios de la orga nización del movim iento s indica l. de sus formas de acción y 

de las relaciones de dependencia en genera l .  Esta jerarquización actualmente se está 

rcformulando en fu nción de d i st i ntos proce os: 1 )  La desindustrial ización creciente de 

la economía u r uguaya debido a las políticas ensayadas en los ú lt i mos veinte años 2 )  La 

creciente i m porta ncia del  sector servicios como generador de empleo ( . . .  r· ( Pucci.  F. 

2002: 267) 

Por l o  tanto, en esta clase trabajadora que está en cambio, que es más heterogénea. 

también se producen cambios en cómo se v i vencia los espacios de representac ión 

s indica l :  se deja de lado un sind ical ismo de masa. nucleado dentro de un m ismo 

ed i ficio. con fac i l  com u n i cación y pos i b i l idad de convocatoria. En contrapartida. se da 

lugar a un trabajo de carácter más i n d i vidual ista. que tam bién d i ficu l ta el  contacto con 

otros tra bajadores que v i vencian las m i smas condiciones laborales. 

Al respecto. resultan muy claras las palabras de u na repre entante s indica l :  

16 
Información disponible en: http://www.pitcnt.org.uy/front/base.vmll/historia 
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LAS TRABAJADORAS DE LOS S E J{ V JCJO� l)L: ACOl'vlr1\Ñ;\ '\J l LS: 

1 na aprmi111udó11 o lo re.10l11ciú11 de lm n1it!mlm.fo111ili11re.1 t•11 lo d111/fr11cu / r11h11¡11 - 1 "'" f11111iliur 

"Pem. te digo 11110 cusa, distinto ero antes c11011clo estohon lw .fúhricm. /)()l'l/lll' 

saliendo del 111i.,1110 eslllhleci111ie11to SI! .fomwhw1 lw o.rn111hleos. ¡>em ocú e.1 

d{/erente. porque acá se hene.ficio .1ólo el patr<in. ( '<m /Jomrio.1 ton di.,per.10.1 y 

la gente tan dispersa. se dehe hacer 1111 tl'llhl{jo 11111y de co111po. 1/(/.1' l/111! ir en 

contl'll del sistema ( . .  .) . .  ( l::.ntrcvista a representante del � ind icato de S EC O M .  

actualmente n o  a fi l iado a l  PIT-C · 1 . 1:. ntrevi <;ta 0 2 3 )  

E n  este scmido. los representante · s ind icales demandan rna� m part i c i pación a sus 

afil iados. Planteando este pedido como una debi l idad a superar. 

"!vfayor participación. 11w1•or asistencia e11 la1 o.1w11hleo.1. </111! .\1!(111 

conscientes que el sindicato son todos los tl'llhojadores y 110 sólo la 11 /esu. ·· 

( Entrevista a representante del s ind icato de ECOM a fi l iado a l  P I T -C T. 

Entrevista Nº 2 2 )  

"la poca participación. porque igual s i  n o  participas. las cosas que s e  logrnn 

son paro todas. No sé .l'i es comodidad. ignorancia. 1'ire::u. miedo. e.\ una 

me::da de todo. Porque el que es sindicolista sabe que 1·a o lo cohe::u de todo. 

Por ejemplo. yo tengo buena co11ducfll. de 111i nunca huho quejos. sie111pre he 

sido buena empleada, porque 111e g11stu exigir. a 111í to111hién llll' gusta 

cumplir. " ( Entrevista a representante del  s ind icato de S E /\ P  dcsarticula<lo. 

Entrevista Nº 1 9 )  

E n  esta aproximación a los rasgos que caracterizan a l  sind i<:al ismo e n  este sector, 

también cabe señalar una de las características que derivan de la propia rea l idad de esta 

forma de trabajo. Es decir, una fuente laboral caracteri.ülda por una modal idad de 

trabajo individual ista, donde durante la jornada laboral la interacc ión con otras 

trabajadoras es escasa. 

Esto también es parte de una tendencia más ampl ia  y genera l i?ada, característ icas 

de las nuevas modalidades del trabajo asalariado. En este sentido. ya Antunes. R .  ( 1 999) 

plantea la creciente individualinción de las relaciones del  trabajo. 
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1 .AS l" RA l3 AJ ;\OOR AS DE LOS S l: R \' ICIOS OC ACOl\IP/\:\.AI\ I LS :  

l 11a aproxi11111ció11 1 1  lo l'l!.\ 1Jltrci1i11 dt' /0.1 c·11 idmlu.1 fu111ili11re.1 l'll la diulfr1ic11 I rnhajo - I idu 1'11111ili111· 

A partir de las palabras <le lo representantes ::. ind icales entrevistado�. también 

aparece condic ionada la participación en el úmbito de representación. 

•· Y como dehilidwl. creo q111! nos c11es10 orguni::amos como si11dico10. es 

co111plicado /){Jller j11111orse con lo.\ co111¡)(11/eru., oco111¡u11/a11tl!.\' purlJUc! e.\tlÍn 

dispersos por todo A/011tC' l'ideo. es 1111 tmhajo asilado. ( Cntrcv i ta a 

representante del s ind icato de SECOM. a fi l iado a l  Pn -CNT. Entrevista Nº 2 1 )  

.
. Pero es d[/icil. 111ús e11 es/e tipo ele 1mhqjo. l/U<' 110 te 1·es con las co1111w1/eras. 

101al111e11te di.\perso. indi1·id11ulis1u . . . ( f-.ntrcvista a repre ·entante del s ind icato 

de SEAP de art i cu lado. Entrev i sta '1 1 9 ) 

Finalmente, como forma de pre cntar los ra. gos más centrales que caracterizan a 

este sector. se pretende rea l i7.ar una apro� i mación a las reso luciones ) mod ificaciones 

que se han a lcanzado a partir de esta representación i ndical .  Y de igual forma. a las 

demandas aún no resueltas. 

En lo relativo a los cambios que se han a lca111ado a partir de la part i c ipación 

i nd i ca l .  los trabajadores señalan que: 

. .  Primero que e111pe=aro11 a 1•er t111111e111os salariales co1110 corre.,ponde. el 

respeto del día de descamo. truht!jor cinco días y desca11sar 11110. Logramos 

que nos dieran 1111[/ór111e p<Jl"<Jlfe nos daban pol/ern y si l/ll<!rías ¡)(lnfalú11. le lo 

tenías que comprar ttí. Ahora. nos e111pe::amn a pagar 1111 holeto. aunque hace 

m1os que estamos pidiendo que nos pag11en dos. Ahora logrn111os sacar los 

tickets de ali111e111ució11 que exis1íon. pero hicimos un conff nio bipartito y 

logramos que se rei111egrara11 los tickets al salario porque eso antes estaba en 

negro. porque nos pagaban casi 1111 20% de ticket.\· y eso 110 estaha declame/o
. 

eso ellos lo dahan como 011111e11to salarial. pero bueno. cuando 1·os vas a sacar 

1111 crédito o pam jubilar no se contal)lf y era 1111 porcentc!ie importante . .
. 

( Entrevista a representante del s indicato de PULSO, Entrevista Nº 2 0 )  

. . Y bueno alg11nas de las cosas que se logró o qm: se huscó l/lle se respewm es 

que se trabajan ochos horas diarias y el resto dehen ser contadas como horns 

89 



l.:\� I Rt\ íl AJ r\DORAS DI.: l.OS S l-.R\ ICIO� l)L ACO IPA - 1\:'\ I ES: 

1 11a u¡wo.1illlllt'1 á11 o lo l't!.111111l'i1111 de I º·' nt id(// /0.1 /a111 il i11re1 � 1111 lo dio/Jet Ít'I 1 I rahu¡() - 1 11 /11 '" 11111 /i1 ir 

exlra.\. ( '11011do j11i111os al J li11is1erio est11ri111os re1•i.wlJ(/o eso y se 1·ie11e 

n1111plie11do cun e.10 .
.

. ( E ntrevista a representante del s ind icato de Sl-.COM. 

actualmente no a fi l iado al Pn -C T. 1-.ntrevi ·ta 0 2 3 )  

"En lo personal .\ie11/0 que .fuemn 11111clto.\· logros od111ini.1·1ro1iw;s y por altoru 

110 /of!,romos nodo en concrelo co1110 puro r¡ue el lrahcy"ador digo. /)()f' fin .'. 

¡wrc¡1w con ¡)(f/ahrns a la ge/lle 110 lo sos1e11és. A/Joro e.1·1m1ws hie11 

reco1wcidos por lo e111¡JJ·e.m. ·· ( l:.ntn.:vi · ta a representante del s ind icato de 

" FCOM. a li l iado a l  P IT-C T .  Entrevista 'º 22 )  

" Tomhié11 lo <¡11e w consiguiá o hura e s  e l  Día del Aco111pw1r1111e que es e l  I ó de 

111ar::o. pero lus e111¡Jre.1·as 110 111anejaro11 hien el tema. o seo cámo lo 

consideraban si co11w un feriado /ahora/ o 110. V nosotros entendi1110.1 que se 

dehería considerar como un .feriado 110 luhorab/e y por lo 101110. la persona 1w 

podía pérder el prese111is1110. ) ' si el aco111pm1w1le decidía trahajar ese día. se 

le dehío /WKor como horas ex/rm. Y es1v sí se logró, se p11dv ma11ejor hien . .
. 

( Entrevista a representante del sind icato de SECOM. actualmente no a f i l iado a l  

P IT-C T. l:.ntrevista Nº 2 3 )  

En  lo  relativo a las reivindicacione a ser resueltas a futuro señalan: 

"Afodificoción del salario, sobre wdo. El 1111{/orme, ahora nos 11w1 u dar 

campera para el im•iemo. 11110 cl1111¡Jero impermeable para el frío. Fa/1aría11 

::apows. Pero creo <¡ue lo salarial es lo i111porlan1e. porque es/amos a S-10 la 

/Jorn. Q11ere111os toxrar la 111e11sualizació11 porque svmosjomaleros. Q11ere111os 

c¡ue nos recono::can la antigiiedad porque 110 la reconocen. creo que 11i11guna 

empresa lo reconoce. sólo 11110. Tampoco tenemos presen1is1110, en SECOM .)·i 

lv paKan. pero acá 110. Quere11Jos que ,.e nos paguen 30 % cuando e.wamos con 

pacie111es psiq11iá1ricos o con e11.fer111edades il?feclo-contagiosas. q11e SEC01\/ 

pago 1111 1 5  %. pero por ser de la so/11d deben pagar 1111 30 % ,  pero ellos 110 

nos pagan . .
. 
( Entrevista a representante del s ind icato de PULSO. En trevis1a 0 

20) 
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l .AS 1 R,.\13AJ/\1)0RAS DL LOS S E R V ICIOS ()[ ACO:vl PA;\.J\'.TLS: 
1 11t1 1111/'oxi111uci1í11 11 lo /'l!.Wlul·iti11 d11 los c11id11d11.1 .fi1111iliore.1 e n  /u di11/t!c11c11 I ruh11111 - 1 'ii/11 I 111111/iw 

' '.(·;i hit!n t111"i1110.s logm.1. q11edan 111011to11l!s por reso/l't!r. ( 'reo 1¡111:: ef 1Jri11n/wl 

poro todos I!.\ 1¡11e el ucompw1c1111e es joma/ero y si 110 trnh{!iº 110 gano. ,,¡ 

1·ecl!s p11ede ser lflle 110 se p11eda 11hicar y c¡ue 110 sea cu11.10 de ,;¡, _,. e111011cl!.\ 

¡>ienle el día. ¡>ero no .fue ¡}()r ca11.w de él. Y si no /legos u hacer /(¡ jumale 1. 1e 

pierde el ro.NASA. por eso. es ha.\·tante cu111plicoda lo 1·i111ocilí11 de frH 

oco111pw1o111e.1. " ( Entrevista a representante del  s indicato de SECOM a l i l iadti 

a l  PIT-C T. Entrl'Vista 0 2 1 )  

. .  } ' o  .fi11111·0. la 111etu ero ser considerados del á111hi10 de lo sa/11d y ¡wrece 111w 

111opiu. Porq11e en realidad la FUS. no tiene i11terés de q11e ¡>l!rle11e::co1110.1. 

c11w1do estm110.1· 111tí.1· u/ lado del paciente q11e la propia et!fenuero. Pon¡1w 110.1 

co11sidem11 l/111! estamos oc11pa11do el lugar de lo familia. co1110 /u fw11iliu 110 

está nos dicen q11e estamos nosotros. por eso nv sé qué 110111hre 110.1 q11iere11 

dar. suplel/le .fú111iliw· oigo por el estilo. porque paro ello.\ de lo .\{//11d 1 w  

so1110.1· ni  ahí. · · ( Entrevi ta a representante de l  s indicato de  SEJ\P dcsanicu ladn. 

Entrevista 0 1 9 )  

"lo eq11ipurnciú11 .wloriol. la sindicalizació11. salarios 111lÍs digno.1. J:.'1·i1or lo 

d[ferenl'ia salario!. porque cambion los salarios de acuerdo o 111 c:arn. 1:.·11 los 

consejos de solurios se fija w1 piso. pero de.�p11é.1· hay d[/i!re11ciociá11. Por 

ejemplo. la e111prr.>so. en 11na tripartita. nos contestó lllle ¡wr q11é /Ju_r 1¡11e 

.fú\'Orecer los salarios para arriba. y el sinllicoto no lo podía creer . . . 

( Entrevista a representante del  sind icato de SECOM a fi l iado a l  P IT-C r. 

Entrevista Nº 22) 

En este sentido. se puede sostener que, tanto en las reiv indicaciones resueltas como 

las que se reclaman a fu tu ro. tienen que  ver con el trabajo en  concreto en serv ic ios de 

acompañantes. E decir. sobre todo con mejoras en las condiciones laboral e· y cambios 

a n i vel salari a l .  V iejas y constantes demandas de d iversos ámbitos  sind icales. 
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Estas demandas, que surgen de de los d iversos sind icato . apuntan a mejoras en su 

c.;ect0r laboral en concreto. 'o con e l lo, pro) ectándose hacia una abstracto ma) or. hacia 

la pro) ccción de  una sociedad mftsjusta. con una ideología de lucha compartida. 

Por lo tanto. en este sentido resulta interesante el planteo de Sarachu. G .  ( 1 998 )  a l  

. ostener l a  idea d e  q u e  se estaría produciendo un n;squcbrajamicntti del mov irn it:nto 

i ndica!  urugua_ o. Pensamos que i ndudablemente también t iene repercusione� en e l  

sector servicio, de  acompañantes. 

Sarachu. G. ( 1 998)  plantea que e estaría dando una cri s i s  idcológicn en el 

mov im ic1110 i nd ical asociada a cuatro fuentes de fragmentación. Sciia la como fuentes: 

los conll ictos í nter e i ntrasindicales, e l  vacío de orientación al re ponder a los nuevos 

desafíos. crisis en e l  e t i lo y las orientaciones tradicionalc del s ind ica l ismo ) las 

tensiones entre las declaraciones de transformación soc ia l  y las dclensa!-> particularc de 

interese y reivind icaciones de sus necesidades i nmediatas en relación al empleo. 

··Todas estas a l teraciones. suponen para los colec t ivos de trabajadores posibles 

fuentes de rragmentación de su C0111p0 ición como clase )' SU estructura de in tereses. 

N uevas d i lícul tadcs para a11icular rei v indicaciones que t ienen que ver con. por u n  lado 

e l  i nteré� nacional y los avances hacia un proyecto a l ternativo ul dnmina111e y por otro 

lado, con lo que son las  re iv i nd icaciones concretas de grupo� ) sectores de aet iv idad. 

provoca ruertcs conflictos í nter e intras ind icalcs. constituyendo rucntes de  deterioro que  

no han  sido suficientemente procesadas. Se registra una  situación a la interna del 

movim iento sind ical que a parece como en d is t intos n i vele::. con relacionamientos 

difusos o inex istentes: entre por un  lado, grandes declaraciones de transformación de la 

ociedad y por otro lado, un conjunto de expectati vas  tendientes a asumi r  algunos de los 

de afíos colocados por la nueva contemporaneidad en el sent ido de mantener las fuentes 

de trabajo y sobreviv ir  en una d i fíci l  coyuntura:· ( Sarachu. G, 1 998: 1 30)  

6.4.3 Aproximación a In represe11tació11 siwlical: trabajadoras si11dicnlizadas y 

trah<�i(((foras 110 sindica/izadas de.wle 1111<1 perspecliM comparativa. 

F ina lmente se propone real izar u n  breve anál is is  comparativo que  dé cuenta de las 

perspect iva de las acompañantes. Se propone pensar en lo motivos que propiciaron la 
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particiración en un ámbito �indica! en nquel la:,  tra bajadora que part i c ipan  activamente. 

De igual forma. se i nterrogó a las no 'i i nd ica l i 1ada:. sobre los motivos que l levaron a su 

no si ndical ización. A ·u veL se indaga �obn: e l  rclaciona m icmo emre ambos gruros de 

t rabajadores. y sobre lo  que entienden por � indica l i1ación. 

En  primer lugar. cuando se interrogó a las acnmpai'iantcs s i nd iea l iLadas sobre lo 

moti vos que l levaron a su participación 'indica! .  expre<;an q u e :  

. . }' bueno. la conciencia de e/me. y lo 1wcesidm l de e.11ar respaldado en h11e11 

se11tido. 110 por si oigo 111i' poso . . 1i110 ¡)(lr/ici1wr 1ohre todo. il¡f'orl/lor. esle . _,. 

hueno. tomar el sanén por el 111<111go. o seo. reclwnur 1111e.11rus clerec/Jo.1. 

porque donde huy 11110 empresa. tiene illle lwhc>r 1111 sinclicoto. Porc111e ellos 

imponen sus reglas. y el que tiene /u úl1i1110 1){(/ohra. co11w 111e dfjo 11110 1·e.: una 

ahogada en el Minislerio de Tmhajo. e.1 el empleado. Y /)//el/O. reclamar s11.1· 

derechos es lo .fi111du1111!11tul. " ( Entrevista a acompañante s ind ica l izada. 

Entrevista 0 7 )  

· ·Me lleva a parti<.:ipar lo condición de sie1111we </ll('rer mejorar. q11e la.1 cosos 

q11e eslón mal. quererlos //l(�jorar. /lay gente que se acerca a mí porque 110 se 

a11i111a11 a hablar, y yo 110 lengo proh/e1110 de lwhlar por 111í y ni por /Juhlarpor 

las demás. Yo creo que siempre tiene t¡ue lwher 111w voz t111e represen/e a los 

empleados, porque si no le posan por a/'/'iha . .
. ( Entrevista a acompañante 

s indicato desart i cu lado, E nt revista 0 6) 

"Lo que 111e lle vó a 1wr1icipar es la co11cie11cia de clase. Pero sobre 10do el 

ajlín de ayudar a los compai1ems tiue 110 sahen sus derechos. Siempre sentí 

una gran necesidad de apoyar y de o_rudar. este. porque me parecía 

inconcebible q11e la geme 110 supiera sus derechos. Siempre quise armar 

sindicatos donde 110 lo había ". ( Entrevista a acompañante s indica l izada. 

Entrevista Nº 8 )  

A partir de estos test i monios S<' puede sostener que la trabajadoras q u e  parti c ipa n  

de ámbitos s i nd icales han construido una ideología, una moda l idad de ver e l  inundo más 
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a l lá del interés i nd i v idua l .  l : spcc i ficarnente. �e podría sostener que evidencian a la 

participación indical  como e e espac io que propicia la d i scu ión. u n  espacio de 

v inculac ión con e l  otro. 

Los resultado� de la i nve!>tigación l l evada adelante por De Martina. M .  sobre 

modos de v ida para la!> trabajadoras de la indu�tria de la vest i menta. resultan elocuentes 

para este anál i s i s 1 7 • ··( • . .  ) Para estas mujeres la experiencia de luchas colectivas 

pos ib i l itó la ampl iación de  sus espacios sociales. habitualmente re tringidos a los dos 

más tradicionales: e l  domé�tico � el  labora l .  [n otras palabras, esta mujerc a partir de 

su experiencia !>i ndica! .  pudieron fle.x ib i l i7ar c ·a asi metría mareante entre 

producción/reproducción que  pauta la relación entre géneros y asigna espacios ocia les 

especí ficos:· ( De Martino. M. 2002 :28)  

De manera casi general. se  evidencia que  en  las  mayorías de las  acompañante 

s indica l izadas ya a lo largo de su v ida han part i c ipado o han estado a fin con a lgún 

ámbito ele reprc entación sindical o partido pol í t ico. Por e l lo. se evidenc ia una cu l tura 

s indical y del desarro l lo  de la d i mcn!>iún po l í t ica. 

" 'Porq11e 111e e11cw11a. te oc/oro que me e11con/a la política. Soy de lo l/llC! 

escucho la radio desde hoy hasta las cinco de lo mwiana del otro día. escucho 

todo. >O antes participe! del .\i11dirnto de ( ·asa de Galicia. pero estaba qflliadu 

pero 110 participé actirnme11te como acó. . .  ( Entrevista a acompañante 

sindica l  izada. t: ntrev i sta " 9) 

" 'lo que pasa es <¡ue t11\'e 1111u.:lw ed11cociú11 al respecto. Tamhié11 participo por 

co11vicción. Soy militante del partido co1111111isw. Además mi suegro estó 1//11)' 

vinculado con todo esto. (Entrevista a acompañante sind ica l izada, Entrevista 

Nº 1 0) 

17 Si bien desde la presente análisis, no se ha problematizado la categoría modos de vida, resulta 

sumamente interesante incorporar los aportes de dicha investigación, para indagar en la realidad de las 

trabajadoras en servicios de acompañantes. 
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". 1 I im. yo e 11 real iclud /<! 11go llllÍ.\ d<! die::: uiios de mil i1011c io. D1111<!ci! e1 lo.1 

trec<! wlo.\. } h11t>11u puro 111í. I!.\ 11110 co11cepció11 de 1·idu la 111ilit1111cio. yo 111ilit(; 

e11 el 11101·i111it.'1/lo estllllio111il. e11 política purtidario. en FUC llAill. Pem ¡wr e\O 

110 dejo de crl!er <¡111! 01x<111i:::ar.1e e11 1111 colectil·o es lm1·cw· /11c//(// ' por lo.1 

derec/Jo.1· de wdus . .
. ( Entrevista a acompaí1ante sindical izada. cntrcvi ta 0 1 1 )  

Por �u parte. la� trabajadoras no s indica l izadas plantean en rl!lación a los 

motivos de su no part ic ipac ión en espacios s indicales que: 

Lo q1111 /)(f.la q11e yo estoy cu1?/Ór111e con 111i trabajo ( Entrevista a acompañante 

no sindical inda. Entrevista 0 3 )  

" (  '11a11do surge lo idea del sillllicalo. la l'erdad q11e a mí 110 me J.!llSIÓ. Lo 

e111pe:::aro11 1111os co111¡1wieros )' te //a111aba11 por teléfono. sin <11ie 1·os los 

co11ocil!ms per.wmal111e111e. _1· te decían: "¿11on111é 110 sos del si11dica10? ¡" Tené.1 

q11e 1·e11ir.1 Porque todos tenemos que estar luchando. porque lo que loJ?,rc111w.1 

le jfn·orece a 1·0.1 1a111hié11 ". Yo tenia un poco de miedo. Cuando yo iho a 

cohml'. q11e en ese tiempo te pagoha11 en la emp,.esa, este . . .  le11ia11 todos los 

110111hres de los del sindicato 111w·uulos. e incluso 11no se encadenó e11 la puerta 

de lo empl'eso de AAIEC. este . . .  sahían quién eran y no los podían echar /Jos/a 

cierto punto. c¡ue se hacían 1·er. c¡ue destapa/Jan cosas. Y a 111i 11111cha.\ co.1a\ 

111e han famrecido. pero otras 110. porque ul estar en el BPS. 11111clws cosos te 

descuenta. : q11e IRPF. c111e esto y c¡ 11e lv otro y en 11111chas aiios aportús y 

aportús y le desc11e111011 y nunca lo rec11perás. En realidad. no te regalu11 

nada. " ( Entrevista a acompañante no s ind ica l iillda, Entrevista 0 1 )  

"/fe sentido 110111/Jrar el sindicato. sé que hay gente que está en el sindicato 

por el ji-igor[/ico. " ( Entrevista a acompañante no s indica l izada. Entrevista () 

4)  

Por lo  tanto. se  evidencia a través de estos d iscursos c iertas confusiones en lo 

relativo a la  existencia de un sind icato. no pudiendo identificar el s indicato de la propia 
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rama de act iv idad. Además. se dejan entrever c ierto miedos. en lo rclat i \  o a la 

participación en úmbi tos sind ica les, asociados a la represión que e puede ejercer tk�dc 

la empresa. que puede ha ra l levar a la pérd ida de la fucmc laboral. 

"No. 110 111e i11teresa. N1111ca 111e gustó 1n11cho de los leyes. No 111e g11.1tu estar 

en co11tro de la e1111we.1·a. O no 111e g11s1a luchar mucho. no 111e g11sla l11clwr. 

/)(!11.wr en luchar para 1111 ji1111ro ¡>oro esto y lo o/ro. Soy 111ediu co111odo11u. 110 

111e �11.1ta 011dar en re1111io11es. tl'nés que dis¡Jo11er de tiempo. }'yo el tie111¡10 lo 

pierdo en orreglw'llle. en moq11illur111e. E11to11ce.1. lu purlL' de lu.1 e 11e.1t io11C' 1 

lego/es 110 111e intereso mucho . . . ( Entrev ista a acompañante no i nd ica 1 i7ada. 

Entrevista 'º 1 )  

A l  respecto. resu lta i nteresante señalar que, ''( . . .  ) este t i po de modo de v ida c 

asocia a mujeres que presentan en común  cierta restricción en el aná l i sis  de la 

situación labora 1 en la que se encuentran. ( . . . ) Pod ríamo. re su mir este t ipo de  modo 

de vida como aquel que  privatiza los sign i ficados otorgados a las cond icione.., 

materiales de  vida. los l ugares sociales ocupado y las subjetividades construida� en 

torno esos polos casi dicotómicos trabajo/fa m i l ia .  Lo que queremos dec ir es que 

aspectos cstructu ra les y subjetivos son resumidos en un dest ino persona 1 constru ido 

bá!)icamente en la  d imensión privada de la  v ida soc ia l ."  ( De Martina. M. 2002 :56. 

5 7 )  

Cabe expresar que  l a s  trabajadoras no sindical izadas entrev i stadas. en su 

mayoría. pertenecen a localidades del interior del país, donde los s ind icatos t i enen 

menos fuerza y repercusión. 

En lo relativo a esta v inculación entre sindieal izadas y no s ind ical izadas. las 

primeras sost ienen que: 

"Nos vinculamos todo el tiempo. los boletines los entregamos a todos los 

acompañantes y después. antes de entrar a los sen icio.1· se dialoga. Pem 

siempre q11e se da la oportunidad se habla, y siempre ince11tiw111do a c¡11e se 

a.filien y que no tengan miedo. porq11e hoy 1111 miedo airo:: y es por eso que 

existen estas empresas, por la necesidad de la gente, y por el miedo de 
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c¡11edorte .\in esa entrada. (///e e.\ 111íni1110. ('.\ 111iserohle porq11e 111ás de S -. 00() 

110 sacan los que tienen joma/ oseg11rodo. pem /u 111oyorío di! lo g,ellll! e.1 

jornalero. Por ejemplo. uno co111pw1era hllce tres clím q11e 110 trahojo y eso 

tres dios nadie te los flllf!.ll. fo 11111go lo 1·e11wju . . 1· e \o <!.\ 11110 co.w <¡11<! .\e 

consig11ió co11 el sindicato en los co11st'.ios ele sulurios. lfllt' ¡1or lo 111e11os 

////hiera 11na parte del persono/ con J!lltmlias o veg11rados. te osegum11 15 

jornales y eso se lo dieron o las per.w1w\ con 111ú.' wio.\ c11 lo e111pre.w )' por 

111eri1os. Y 110 podé.,· reclw::ar 111ús de tre.\ se1Ticios ¡wrq11e ,,i 110 te .mean de la 

J?uardia asegurada
. 

entonces. te da un cieno co111pru111i.m ¡1em 1u111hié1J te da 

11110 sef.{uridad pvn¡ue los 25 joma/es te los /){11!,WJ por llllÍ.1 que no troh({jl!s. 

porque capa:: trahc{jas c11atro l10rm. pero 111 1ie11e11 <¡11e pugor ocho horas. 
pero yo tengo que estar contro/011<10. port111e si ¡mede11. 110 ''' los 1w.\·w1. 

( Entrevista a representantes i ntlicalc. ul!I sindicato SCCOM a fi l iado a l  P IT

CNT. Entrevista Nº 20)  

·'Si. y 111e intereso 111ás relacionamw con la.\ 110 si11dicoli::ud{/.\. co1110 ser 

afiliado tenés que trahqjor base. mús ollú q11e 110 .fim11es lo /lle w. Creo que 

tenés lo obligación 111orol de salir a ohrir cC1he::us. · · ( Entrevi<.,ta a 

acompañantes s ind ical izada, Entrevista 0 1 4 )  

Por su parte, las rra bajad oras no sind ical izadas. plantean no tener v incu lac ión con 

las s indica l izadas: 

' 'No he tenido d11culació11. LC1s compaliems can los <¡ue 111e .fi'ecuento no 

quieren saher nada del sindicato. . .  ( Entrevista a acompañantes no 

sindical izada. Entrevista 0 5)  

F ina lmente se pretende realizar u na aproximación a cómo e vi vencia la 

representación sindical y cómo se interpreta esta part ic ipación. 

Al  respecto de el lo. se i nterrogó a las trabajadoras sindical izadas sobre qué s ign i fica 

ser integrante de un sind icato. Expre an a l  respecto 'lue: 
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"Yo 111e sien/o i111egra. como ohrem .1it'll/O í111egru. la l'erdod <¡ue es lo que 

11110 nece.1ila, y .\Í. ·" sohre lodo. 1e11er lo .fi1er::.11 de <¡11e 1odo.1· los días. 111i 

dignidad no 111e lo 1·c111 a .1ucw'. /:'.1 111w .f1wr::.u. es 1111 111otcJ1·ci1u. )'  hoy 

conciencia de <¡ue 111i dignidad como ohrero _r como persona. la palronal. no 

me la 1·an ({ n:ho1ar .
.

. ( Lntrevista a acompal"1antc �i ndical izada. Entrevista 0 

7 )  

'"Sig11[/ica la dignidad. l o  /11c//(/ co11.1 /ante y e l  de.1eo de 1e11er 11110 1·ido digna . .
. 

( Entrevista a acompañantes sind ica 1 i1ada. Entrevista 1 0  8 )  

·'Par({ 111í es  i111porl({llte. poro mi  lo herra111ien/a sindico/ es i111portw11e. lo 

gente 110 puede 111011ejarse sino tiene siJl(/icoto. 111ti.1· u/lú de <¡11e lo 111oyoría de 

la gen/e lo 111ili::.o para cuhrirse por los dudas de que les pase alf!,o. 110 es mi 

C({SO. porque 11oso1rn.1· cv11sidem1110.1 <¡ue es la henwnie1110 <¡11e todu 

trabc{judor liene que 1e11er paro poder occionar en 10</o se111iclo. co11cie11cia de 

clase. de tmhc(jmlor. Sindico/o e.1 igu({/ a /ruhajador. pam mi es eso. 

( Entreví ta a acompañantes sindical izada. Entrevista 0 9) 

·'En relación a eso. te podría decir. c¡11e poro 111í la representación si11dical. es 

pro1eger a los 111ós débiles. Es elel'OI' lo co11cie11cia. le elel'o cv1110 ser 

/111111ano. " (Entreví ta a acompañantes s indica l i Lada. E ntrevista 0 1 O )  

· ·Yo creo t¡ue es  importante desde el  p111110 de i11di11id110. desde el p11111v de 1·is1a 

político. Es por el único camino que un ser puede luJ!rar las reil'i11dicaciones. 

Porque sigo pensando c¡ue las reh'indicuciones se olco11zan en Kl'llfJO y 110 a 

nivel individual. /,as garantías i11divid110/es las tenés hoy y 111wla1w 110. las 

logradas e11 colecti\'O tienen garanlías de 1<ulos. 110 .fili yo sola . . fi1i111os todos. 

Además el ser no crece en la indil·idualidad. crece en colec1ividad. No es1a111os 

en es1e 1111111do per1eneciendo o esta sociedad por c<1.rnalidad. el que piense c¡11e 

p uede por .1· 11s propios medios puede sólo. es1á equivocado. Hay compc11ieros 

que le dicen. le deho la vida a SECOM y en realidad, le e.11án 1·e11die11do lo 

fuerzo de trahl{jo. vos le servís. vos le estás l'endie11do tu fuerza de trnhl{jO, y le 
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estún ill'.imu/o 11110 excelente pl11srnlío. ·· ( Entrevi sta a aco111pa11antcs 

s indica l  izada. l: ntrc\ isla Nº 1 4 )  

Por su parte. las trnbajadoras n o  sindica l i 7adas expresan que: 

"No sé. 110 e.110.r 11111y de ac11erdo c ·o11w .1·a 1e conté con lo del sindico/o. No 111e 

intereso ge11eror co1?/lic10 co11 lu e111¡m.!.m. Ale relaciono sólo co11 111i 

coordinotloro y con 111i .\'/IJ1el"l'isorn dentm de lo e111presa. pom no generar 

cOl!fliclO ". (Entrevista a acompaiiante no s indical izada, E ntrevista N º  1 )  

. . ) " h11e110. )'O 1111/Cho cfel sindico/o 110 entiendo. pero O VC!Cl!S dice// lflll! logra// 

co.rns. !'ero 11111cho 110 sé. " (Entrevista a acompañantes no s indical inda. 

Entrevista Nº 2 )  

"lle se111ido que lo gen/e del .fi"igor(fico logrn cusas por e l  sindicato. pero 110 

sé 11111clw 111á.1 <¡11e e.w. ''(Entrevista a acompañantes no sindica l i zada. Entrev ista 

Nº 4 )  

·No sé hien. co11w 1¡11e 111111w 111e lo ¡mse o pensar demasiado. " ( Entrevista a 

acompañantes no s ind ical izada. Entrevista N º  3 )  

Resu Ita interesante e l  planteo d e  J\ ntunes, R .  corno forma d e  ana 1 izar esta real iclad. 

Tal como sostiene este autor, estaríamos ante una d ivers i fi cac ión y fragmentación de la 

clase que v ive del trabajo, que también tiene sus consecuencias y repercusiones sobre el 

s ind ica l ismo tradic iona l .  

"Profundizando en  esta cuestión Anlunes introduce l o  que denomina "cris is 

sindical generalizada'· que se en frenta a una contextualidad de creciente 

ind iv idual ización de las relaciones de trabajo. dcsregulación y flex ib i l ización a l  l í m ite 

del mercado de trabajo, agotamiento de modelos s indicales ( . . . )" ( Sarachu. G, 1 998:  1 9 ) 

Por lo tanto. l levando este planteo a esta rea l i dad concreta, se puede sostener que. 
más a l lá de  tratarse de u n  sector laboral relativamente nuevo con u n  ámbito de  

99 



L.\� 1 RABAl.\DOR.\� DL LOS S !:.R\' JCIO IJL ACOi\ I PA/\.A',"J J.�: 

1 11<1 u¡1roxi111uciri11 u /11 re,ol11c1á11 di! lo.1 c·11idwlo.1 .fÍ1111iliorl!.\' 1!11 lu rliolc!c1ic11 I mh11¡0 - 1 ·¡¡/" I 0111ili<1r 

repn:sentac ión s indical rccienlc. dentro del colectivo de trabajadoras se v 1 vcnc 1a de 

modo d iH:r!:>o el interés por los c. pacio de s ind i ca l i7ación. 

La centra l idad pol 1t ica . el i nterés por un modelo alternativo queda relegado sóln a 

aquellas 1rabajadoras v i ncu ladas a úmbito de  representac ión.  A l  1 i c111po que. para las 

trabajadora no s indical izada . que no t ienen trayectoria de part icipación en á111 bi1os de 

representación. resulia más preocupante resolver su situación part icu lar : preservar la 

fuente labora l .  

l :sto. que <;e ' 1 vc d e  u n  modo especí fico para este sec1or. f()rma parte tk una 

tendencia gencra l intda en la región. 

Al n:specto resulta i nten:sanle el planteo de GonzáleL S ierra. Y .  quién os1icne que: 

··el fomento de la. a l idas i nd i v iduales como consecuencia tanlo de la menor 

expectativa en el sind icato como eficaz herramienta de lucha ( . . .  ) la prioriLa<.: ión  

a l terna1iva de l  esfuerzo de l  núcleo fami l iar como estrategia para obrc l levar la cr isb 

di  tancian progresiva111en1e a los trabajadores de los s ind icatos·· ( C iotl/ále7 S ierra. Y .  

1 99 1 )  

En esta d i rección. De Marti na. M . expresa que .. e l  modo de vida con d imensiones 

ónticas y por ende. au 10-rdcrcnciados. es aquel en los que. para la mujer. e l  <.: ic lo de 

v ida doméstico y fami l iar e. e l  trasfondo en el que acontecen y se orga n i7an en buena 

medida los cambio ( . . .  r· ( De Martino. M. 2002 :54) 

Esta pcrspec1 iva de ami 1 i s  i s, no es ajena a la rea 1 ida el de los servicios de 

acompañantes, donde pri nc ipa lmente se evidencia que las trabajadora� que  nu nca se 

v incularon a ámbitos s ind icales, fomentan la reso lución de sus conflictos de manera 

ind ividual  o desde el ámb ito de sus propias fam i l ias. 

Es a part i r  de aquí que e propone a cont inuación pensar en las estra1egia que las 

trabajadoras del sector han con figurado para la  resolución de los cu ida dos fo 111 i 1  iares, a 

los que sus fami l ias :> e l las m i smas tienen derecho, en la d ia léctica trabajo-vida fam i l iar. 
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6.5 Los cuidados .famil iares: 1111a aproximució11 a l a.'i e.,trate�i11s de resol 11cití11 

udop111das por l11s trabajadoras del sector 

En e�ta i n. tancia. e propone reíle:-;ionar :-.obre el tema central de la 

i ll\ cst i gación que aquí se plantea. Es decir_ como estas fo 111 i 1  ia e; c<;tún resol v il..'ndo el 

tema de lo� cuidado fami l iares en la d ialéctica trabajo-\ ida fam i l iar. 

Para e l lo. se profu ndizará en la conformación de las fami l ia�. en el modo 

fam i l iar imperante. en las estrategias de articulación entre trabajo y v ida fam i l iar  

adoptada por las trabajadoras para la  re.olución de los cu idndos fami l iares. 

En e te sentido. cabe retomar el planteo de Par�ons. T. ( 1 955 )  qu ien sostiene que en 

toda las . ociedades los adultos t i enen que buscar respuesta al trabajo productivo. a l  

trabajo domé tico y a la  crianza de  los  hijos y cu idado de  adu lto. ma) Ort:s. 

A su vez. teniendo en cuenta los cambios demográ ticos que  han tenido lugar en la 

región. E decir. cambios en los arreglos fami l iares. en un  aumento del número de 

rersonas ror hogar, i nserc ión masiva de la mujer a l  mercado laboral. entre otra serie de 

cambios. Cambios que han generado mayores necesidades de cu idados. 

Esta necesidades de cuidado l levan a que las fam i l ias  busquen e-;trategia. para su 

re ·oluc ión. Estas estrategias adoptas giran en torno a d iversas oportunidades o 

alternativa : una resoluc ión de  los cu idados a la interna de la l'ami l ia'> .  contar con las 

redes sociales de contención. e l  papel del Estado o el acce o a la compra de servicios en 

el mercado. 

En esta instancia, se propone rea l izar una aprox imación al lugar que ocupan e l  

Estado. mercado y redes sociales, en  tanto, proveedores d e  bienestar. E s  decir. cómo las 

seiioras que trabajan en servicios de acompañantes. buscan resolver los cu idados 

fomi l iares en esta d inámica del Estado, la fami l ia  y el mercado. 

Tomando en cuenta este p lanteo. se buscará indagar cómo e tas cuestiones se 

part icular izan en nuestra población de estudio. E s  decir. u n  sector laboral que surge 

producto del aumento de las necesidades de cu idado a n ivel ele la sociedad, que también 

debe bu  car resolver las necesidades de cuidado de sus propias fami l ias. 
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fapecí lica mente. !)e busca rea 1 i1ar u na apro.\i mac ión a cómo ira bajad ora:. que se 

insertan en un  ámbito laboral asociado a los cuidado. fam i l ia re . logran resolver los 

cu idados a los que sus fam i l ias ) el las misma tienen derecho. 

6.5. I Los cuidados familiares: ¿artic11/acir)11 po.,·ihle e111re 111111ulo del traht�io y vida 

familiar? 

En este ítem se propone n:aliLar u na apro.\ i rnación a cómo las trabajadoras del 

sector v ienen art iculando la resolución de los cu idados e n  sus fam i l ias : su inserción en 

el  mercado laboral. 

Esto es. cómo se l ogra la articulación entre un ámbito labora l  asociado a los 

cu idados fam i l iares. y la resoluc ión de las tareas de  cu idado a la interna de las fam i l ias 

de las acompañantes. 

Se pretendía en el marco de las entrevista� que. las trabajadoras d ieran cuenta de 

cómo lograban resolver el tema de los cu idado fam i l iares. esto. ya ca en el presente. 

en aquel las fam i l ias  donde us  hijos siguen siendo menores y conviviendo con el núcleo 

fam i l iar. Pero también. i ndagando en aquellas fam i l ia con h ijos mayores y cómo lo 

resolvían en e l  pa ado. cuando éstos eran pequciios. Esto. desde el entendido que fue 

señalado en e l  marco teórico. como una de las necesidades de cuidado a ser supl idas por 

la fam i l ias. 

En este sentido, e busca indagar cómo e d i stribuyen las tareas de cu idado. en  

tanto. tareas asociadas a l  trabajo no remunerado, pero e enciales para la producción del 

bienestar. 

A partir de las entrevistas. se constata que tocios los arreglo fam i l iare plantean 

tener hijos 1 8. Por lo tanto. en  la población entrevi stada. se podría sostener que deben 

supl i r  necesidades de cu idado asociadas al cuidado de  menores a cargo. 

18 
E l  promedio d e  integrantes por hogar, d e  l a  población entrevistada e s  de cinco personas. 

Evidenciándose la presencia de niños y personas dependientes a cargo. 
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Actualmente el 56 % de las fami l ias tienen hijo o personas dependiente a su 

cargo. S in  embargo. todas la:-. cntrevi::.taclas eñalan haber tenido hijos durante su v ida.  

aunque actualmente no convivan con el lo" 

Para avanzar en estas cuestione . .  se i nterroga a las trabajadora en relación a In  

edad que tenían us hijo cuando s e  i n. ertan en el mercado laboral. 

Esto. bajo el . u puesto que. desde un¡¡ v isión má tradicional. las mujeres como 

encargadas casi de manera e.-.;c lu-; iva de lns tareas tle reproducción. po<;tergan u 111gre::.o 

al mercado laboral para la dedicación de aquel las tareas. 

En este cnt itlo. ex iste un porcentaje menor de acompañantes, cuya trayectoria 

laboral sigue el  modelo tradicional por el cual i ngresan más tardíamente al mercado 

laboral ante la dedicación a las tareas de reproducción.  

Al  respecto, señalan los motivos de este ingreso tardío a la fuente laboral. 

"Eran xrwules _1'0. fJOJ'C/IW COlllO le decía. 11/Íi!///f'O.\' ellos l!f'll/1 chicos. _1'0 1/0 

trah<!ioho. " (Entre v i  ·ta a acorn pañanlc sind ica 1 iLada. Entrevista 0 1 6 ) 

"si. 111e dedit¡ué a ser u11u1 de casa ¡wrn criarlo.\ . . . ( Entrev i sta a acompañante 

no sindical iLada. Entn:vi �ta 0 1 )  

Se evidencia en esto. arreglos fa m i l iares. un  modelo i mperante en e l  pa ado. Es  

decir, donde se  producía una  d iv i sión sexual de l  trabajo. por lo que las mujeres 

aparecían como responsable� del cu idado de los menores y un acceso, si es que  lo 

había, tardío al mercado laboral. 

Por otro lado. la mayoría de las acompa iiantcs se i nsertaron a 1 mercado labora 1 

siendo sus h ijos menores de  edad. Rompiendo con e l lo. con este modelo predomina nte  

en  e l  pasado y respondiendo a nuevas d i námicas fam i l iares. 

En relación a las acompañantes que  señalan que  ingresan de manera temprana a l  

mercado laboral, indican d iversos motivos de i n serción. 

"c11a11do se .fi1e el pudre. mi li{jo tenía doce arios. Y yo empecé a trahajor de 

11oche y lo dejaho solo. " ( Entrev i sta a a compaña nle de sindicato desarticulado. 

Entrevista Nº 6) 
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"c11u11clo yo e111¡u!cJ o 1rahqjur ellos ernn chicos. c11u11do e111¡u!ce u 1rnhojur. 

como c¡11edci 1·i11du 1//11_1'  jo 1·e 11. und11riero11 sorteándose e/1/re c11idwlom.1. 

jordi11e.1 ¡Jri\'(/cl<JI' hoslo <¡11e e111¡u!=w·o11 lo escuela. " ( Entrev ista a acompar'iante 

s indica l iLada. en trev i sta 1 ° 1 4 )  

"No ¡mde. 111ú.1· de 11110 1•e: se prese111aha11 sir11acio11es pero al ser jefa de 

.fo111ilio. eso 110 se ¡}()dío tlur .
. . ( Entrcvi. la a acompañante :-.i ndical i7ada. 

Entre\ ista " 1 -l)  

Por lo tanto. se ev idenc ia que. en aque l los testimonios cuyos ingre os '.>e dan de 

manera más temprana. este hecho se encuentra re lac ionado a las trayect0rias fam i l iares. 

h decir. arreg los fami l iares con jefatura femen i na cuyo i ngreso a l  mercado es 

ind ispensable para responder sus neces idades a través del trabajo remunerado. L:: to no 

e capa a una rea l idad de aná l is is  mayor. es  decir, a aquellos cambios que se han gestado 

a n ivel  demográfico. soc ia l y cu ltu ral  en la región. 

Corno lo  ·efiala Martínez. J .  ' ' (  . . .  ) en América Latina en u conjunto. han 

aumentado los hogares con jefatura femenina. la so ltería. las sepa rac iones ) lo 

d ivorcios. producto del aumento de la  esperanza de vida y las m igrac iones ( . . .  )" 

( Ma rtíneL. L 2008: 24 ) 

Por tanto. esto se pa rt icu lariza en estas fam i l ias de las acompaiiantes. donde se 

busca desplegar est rategi as para re ponder a las necesidades de cuidado que demandan 

u s farn i 1 ias. Por el  lo. cabe i nterrogarse� ¿qué e trateg ias las acom pariantes han 

implementado como forma de art i cu lar vida laboral- resolución de cuidados fam i l iares? 

¿Qué papel juega el  Estado, el  mercado y las redes sociales en esta resolución? 

Al  respecto, u na m in  orí a de las acompañantes han sciia lado como pri mordia 1 el 

papel del mercado para la compra de serv icios de cu idado. Esto, corno forma de resolver 

los cu idados de sus propias fam i l ias y l l evar adelante su desempeño en el mundo 

labora l .  

Algunas trabajadoras expresan que. durante periodos breve . han  contratado 

servic ios. sobre todo en lo que tiene que ver con el cu idado de sus hijo . Es decir. 

cuando las necesidade� de cu idado no pueden ser sup l idas a la i nterna de sus fam i l ias. 

han aptado por la compra de este serv ic io .  
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"Ahorn 110. pao Clll//Jdo emn chiq11i1os sí. Pem 110 Jite 11111y /HJ.\Í/ÍI'<> eso. em 

1111 pmhle11w porque si co111m1ás a alg11i1111 111 /l!!l(í.\ qui! pogor ¡>oco. r .\Uhé.\ 

que e.11ú poco cul(/ic(ldO wle111Ú.'i. lo.\ h!jo.1 necesiwn e.\/or co11 .111 .f11111ilio . . 

( Entrev i sta acompa riantc no s ind ica l izada. Entrevista 0 5 ) 

"Cuando eran chicos. siempre q11e 11ecesi1aha11 que los c11iclaro11 1111·e que 

¡){lgar. ) '  cua1ulo me 1•i11e parn acá 10111hié11 pagué. 1\'1111co con/(; con 111oclre. ni 

con suegro. la 1·erdad que 110 . .
. ( E ntrevista acornpai'iantc de �indicato 

de articulado. Entrevista 1 ° 6 )  

"Ahora 110. pao c11a11do eran 111ás chicos. le ¡wg(lha a 11110 .H!liom. Pem 

1a111hié11 dependía de lo que yo ganara ese mes. rl 1·eces 111e pasaho (/Ut' co111<> 

1rohqjoha poco. 110 111e quedaha 11111cha piafa des¡més de ¡wgorle a lo .1enorn . . .  

(Entrevista acompafiante no sind ica l izada. Entrev ista " 4) 

Se puede sostener. a part i r  de los testimonios recogidos. que estas tareas de cuidado 

que son delegada a la órbita del mercado, también parecen i mpregnadas por la 

i n  forma 1 idad: salarios muy inestables. que dependen de los i ngrcsos d is pon i b les por las 

acompañantes. Se delegan tareas de cuidado. pero a su vez. se genera una inserción 

laboral que también es i n formal . 

Además. cabe indagar en cómo se reproducen estas tareas de cuidado. e� dec ir. a 

qu iénes son delegadas en el ámb ito del mercado. Se puede ind icar que no sólo las 

acompariantes contratan de un modo informal a personas que puedan hacerse cargo de 

los cu idados fam i l iares s i no que, además, estas tareas nuevamente recaen en una figura 

femen ina. 

Para avanzar en este aná l i s i s, se puede pensar en e l  papel que juega el Estado. 

espec íficamente que rol viene desempeña ndo en estas fam i l ias en lo relativo a los 

cuidados fam i l iares 1 9• 

19 A lo largo del presente documento se ha intentado interpelar el papel que juega el Estado para este 

colectivo en particular, por ejemplo se han debatido el rol de las políticas monetarias de transferencia 

condicionada. 
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En esta d i rección se ha interrogado sobre t.:I acccc,o a determinado� '>erv ic ios 

públ icos instru mentados por el Estado. Entre el los. se mencionan los centros educa t i vos 

de carácter más formal. l i ceos y escuela .. Pero también programas rmís espec í li c o� a la 

primera in fa ncia como CAi  F. Club de irios o jardines públ icos que más a l l á  de la 

función educa ti va_ permitan faci 1 itar de u n  mayor t icrnpo d i spon ib le a las acornpa ñames 

en el i ngreso a l  mercado laboral. 

En su tota l idad. las acompañantes entrevistadas scña lnn  que su s hijos concurren o 

han concurrido a centros educativos de carácter públ ico. ) ª  ca l iceos o escuelas. 

Ademá · . alguna acompai1antes que re�iden en Montev ideo. indican la importancia 

de C A J F  o Club  de N iños para articular su vida fam i l iar y la inserción en el mundo del  

trabajo. Esto, se enfatiza aún más en aquel las fam i l ias  con jc latura lcmen ina.  

"1\!lis hijas más chicas 1•u11 al Cl11h de /'v'ii1os " ( Entrevista acompañante 

sindical izada. Entrevista Nº 1 1 )  

"Ambos 1·a11 o la escuela. }1 en co111rn horario. pum que yn pueda dor111ir 

algo. el 111ás grande ''ª al Cl11h de Niíios por /Jtll'f<! di! !NA U y 111i hUo a 1111 

C A !F por parte de INA U. lo tienen conte11ido porque e11 realidod yo está 

pusodu de la edad. .. ( Entrevista acornpariantc s indical iLada, Entrevista 0 1 0 ) 

Empero, en  el i nterior del  país. las acompañantes no han contado con servicios de  

carácter públ ico que contribuyan en  el cu idado de sus  h ijo . 

En  este sentido, se puede sostener que. cuando de!:>de el Estado no se in trurnentan 

políticas en e l  territorio, se produce una fam i l iarización del bienestar. Es decir, ante falta 

de servicios púb l icos de cuidado, las acompañantes buscan resolver en la d inám ica v ida 

fam i l iar y mundo laboral. este d i lema en la órbita de su s fam i l ias. 

En este sentido. resulta elocuente retomar e l  planteo de  " l .a protección social 

aparece como desa fío en un momento de  tran formación del Estado, de una sa l ida 

masiva de las mujeres a l  mercado laboral y de u na creciente demanda de trabajo 

femen ino no remunerado para supl ir una o ferta estatal carente de polít icas que fac i l iten 

la conciliación entre trabajo remunerado y no remunerado o, dich0 de otro modo, 

carente de renovadas pol íticas de fam i l ia .
.
. ( Montaño. S. 2007 :87)  
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Para avan7ar e n  e ta apro:-.. imación a la� estrategias que las acom pañantes l levan  

adelante e n  la resolución de lo�  cuidados fami l iares. enbc ind icar que  u n  grupo 

im portante de entreví tadas !)eñalan la importancia de las redes sociaks de contenc ión.  

que han fac i l i tado la permarH.:ncia en el mercado labora l .  

"No. siempre nos orreglo11w.1· co11 111i /wniliu ¡>aro cuidar a los llllÍS chica. Sólo 

he tenido que dejor de trnh<!iur parn llemrla ol 111edico o alguna si111ució11 111uy 

especial. .. ( E ntrcv i �ta a acompañante no indical i1ada. Entrev i sta 0 3 )  

. . Y cuando eran más chicos o 1·en'.1 111i 111udre 10111hié11 me doha 11110 1110110 .
. .  

( Entrevista acompar1ante sindical i7acla. entrevista · o  1 0 )  

Tuve que contar con el apoyo de sil ol)//ela. de mi mamú que 111e ayudó a 

cuidar a mis niiios. " ( Entrev i sta a acompañante sindical izada, F. ntrevi ta Nº 

1 3 )  

En este semido. en estos arreglos fami liares �e part icularizan de u n  modo espec í fico 

el peso de las redes sociales. en tanto. productoras de bienestar. En esta d i rección. son 

interesantes los aportes d e  Pizarro. R.  en relación a la v u l nera b i l idad soc ial �º. 

' ·La cuarta d i mensión en la que se constata la v u lnerabi l idad se refiere a las 

relaciones sociales. Los víncu los y rctles que tienen la personas y la fo rn i l ias son muy 

determinantes para acceder a oportunidades de trabajo. i n formación y posiciones d e  

poder. 
, .  

(P izarro. R.  200 1 :  1 5 ) .  

De esta forma. las redes sociales son u n  grupo d e  personas o personas miem bros d e  

una fa m i l ia. a m igos. vecinos, d e  l a  comunidad que serían capaces d e  realizar aportes a 

las fa m i l ias cuando éstas lo necesitan. 

20 Pizarro, R. considera a la vulnerabilidad social desde cuatro dimensiones; "( ... ) así, l a  vulnerabilidad se 

manifiesta ( .. .  ) en distintas dimensiones de la vida social: en el trabajo, en el capital h u mano, en el 

capital físico financiero del sector informal, y en las redes sociales." (Pizarro, R, 2001:14). En esta 

exposición se hará referencia a las relaciones sociales como forma de contribuir al análisis. 
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Part icu lar i1ando esta noción en la rea l idad de las trabajadoras. se puec.le 5cñalar que. 

en la búsqueda de la re o lución de los cuidados fam i l iare • ante la inserción al mercado 

labora l. las redes sociales son rekvante!:> como contenedoras de estos procesos. 

Cabe sc11alar al respecto. si bien la.  acompañantes ingresan al mercado laboral . 

e tas tareas de cu idado que no pueden ser resueltas por el las. son delegada a otro 

referente femeni no dentro de la fam i l ia. 

ucvamentc las ta reas de cu idado :,iguen rea 1 izándose. aunque de  un modo de 

transferencia. por una figura femen ina. 

"/)I! 111ai'w11a los nenes si.' q11edalu111 solos y o las / 2: I 5 yo los llevuha a lo 

escuela y c:11 lo wrde. estoha mi 111w·ido. O si nu. 111i madre se daha 11110 1·11e/1a 

por casa para 1•er n)1110 estuho todo. " ( Entrevista a acompai'iante no 

sind ical izada. Entrevista Nº 1 5 )  

Este proceso. por e l  cual la. acompañantes transfieren las tareas de cu idado a otras 

mujeres en la órbita de su propias fam i l ias para poder insertarse laboralmente. no 

escapa a una rea l idad de anál is is  más ampl ia .  

En este sentido. para e l  contexto europeo se sost iene que ·'( . . .  ) a pesar de que cada 

vez es mayor el de arro l lo  de servicios para e l  cu idado de i n fancia y de persona 

mayores dependientes. el circulo fam i l iar continua siendo el principal ostén del 

cu idado de persona�. Y no podemos obviar que e l  cu idado en el ámbito fami l iar. t iene 

cara de mujer. El hecho de que  gran parte del trabajo de cu idado a personas se rea l ice en 

el ámbito fam i l iar y doméstico lo conviene en un trabajo inv is ib le socialmente. Y como 

es nawraL no exige esfuerzo. no se retribuye y. frente al trabajo productivo. no es 

generador de derechos sociales. Sin embargo. el cu idado en e l  ámbito fami l iar y 

doméstico es generador de grandes beneficios soc ia les pero también de grandes coste 

para qu ienes lo rea l izan y. con el lo. se convierte en un generador de fuertes 

d iscri m inaciones hacia las mujeres." ( l barrete� Markuartu. J .J.  2004:9) 

/\. vanzando en \!Sta problematización. también señalan las acompañantes el papel 

que actualmente cumplen no sólo otros fam i l iares, sino también los hijos mayores que 

hacen posible la art icu lac ión entre mund0 del trabajo y v ida fam i l iar. 
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. . f'or .rne/'/e sí. y arle111ús los chiq11ili11es me ay11du11 11111cl10 . . .  ( l:ntrev i�ta a 

acompañante no sindical  izada. Entrev ista Nº 4 )  

"A hora ya so11 gl'll11des _r puedo . .  ( Entrevista a acompañante ck s ind icatn 

dc�articu lado. Entrev í ta Nº 6 )  

"Si. co11w te t!ecíu . . 1iempre entre todos y cv11 la ayuda d<' lo.1 mci.1 g1w1cln 91w 

me cuidan a los mcí.1· chicos " ( Entrevista a acompa iiantc �incl ica l i 1acla. 

l:.ntrcv ista " 1 0 )  

"Ahol'll que los hijos están grandes tengo mayor lihertod . .  ( l::,ntrevi::.ta a 

acompaña nte sindical iz.a<la. Entrevista Nº 1 3 )  

Fina lmente. se puede señalar que a l gunas de las trabajadoras han buscado como 

forma <le art icu lac ión una modalidad de inserc i ón laboral dentro del trabajo en �erv ic ios 

de acompañantes que permitn que el las mismas puedan resolver los cuidados fam i l ia res 

) no de legar estas funciones n i  ámbito del mercado o a nte la ausencia de redt.:� ::.oc ia lc� 

que fac i l iten este proceso . 

"No. e11 realidad. lo que 111ve que hucer .fi1e trahujur de noche. camhiur de 

truhujo . .
. ( En trevista a acompañante sindical izada. Entrevista Nº 1 1 ) 

"Sí. porque trohajo en lo noche y tengo el día lihre parn 111is hijos . . .  

( Entrevista a acompaliante sind ical izada, Entrevista Nº 1 6 )  

"sí. como trnhajo en la noche. " ( Entrevista a acompañante si ndical izada, 

Entrevista 0 1 1 )  

El planteo que Mart ínez, J .  es sumamente oportuno; "E l  trabajo remunerado e cada 

vez más u n  asunto de mujeres. aunque el no remunerado -oficios doméstico . cuidado , 

gestión del hogar- sigue siendo aún hoy, un asunto casi exclusivamente femen i no :· 

( Martínez, J ,  2008:6)  
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Esto se evidencia en la propia rea 1 idad de lct s aco111pa iia n tcs. donde el tra ha.io nn 

remunerado aparece art iculando, l i m itando y moldt:ando la insen:ión de este colel'.Li' o a l  

mundo de l  trabajo. S iendo de  escaso alcance para C'ita� fomi l ias tanto el acl'.e o a l  

mercado corno las  polít icas de l  Estado sobre cu idudo .... 

6.5.2 Aproximnció11 a l a  distrih11ciá11 de la res1w11.rnhilidad de cu id rulos: ;, i;:ua/ 

di.wrih11ció11 de tareas a la i11lema de /a.\familias'! 

iguiendo con e l  anál is i  propuesto. en este momento. e pretende profi.mdiL.ar en 

rdación a la responsabi l idad de los cuidados. es decir. cúrno se d istr ibu)cn a la interna 

del arreglo fami l iar. 

A partir de lo  que expresan las acornpaliantc entrevistada se traduce que. si han 

recibido o reciben apoyo de otros i ntegrantes que con l'urman el  arreglo fam i l iar para la 

resoluc ión de las tareas de cu idado. no se e taria hablando de u na di�tribución 

igual i taria de tareas . 

. . >'o siempre he contado con el apoyo ele mi .fw11iliu. Je gente umiga. de 

1·eci11os. Apoyo sí. pero yo me ma11ejo solo. no pido 111rís de lo r¡11e 11ecesiro . . . 

( Entrevista a acompañante no sindica 1 izada. Entrevista Nº 5 )  

' ' T11ve q11e contar con el apoyo de s11 a/)/fe/a. de 111i 11w111á c¡11e 111e ay11dú a 

cuidar a mis 11illos . . .  ( Entrevista a acornpar'iante indical izada, Entrevista Nº 

1 3 ) 

"Sí, por s11p11esro. todos me ay11da11. Y cuando eran más chicos a 1·eces 111i 

madre 111e da ha una mano. . .  (Entrev i sta a acornpa ñante sind ical izada. 

Entrevista Nº 1 0) 

"Si, con mi marido .
.

. (Entrevista a acompafiante i ndical izada. E ntrevista 

1 6) 

o 
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' "C11a11do 111i hfju ero chico . .  1 í  contohu con la uyuda di:' mi madre y de 111i 

hermano " ( Entrev ista a acom paña nte :-. i n d i cal i1.:ada. Entrev ista Nº 8 )  

Con esto testimonios. s e  rea fi rma el  pla111co propuesto e n  e l  capítu lo anterior. Se 

evidencia que la tendencia genera l izada en la reg ión sobre el rol de la mujer en las 

tareas de reproducción. ta mbién e hace presente en este co lect ivo. 

Sostiene a l  respecto Martincz . .l . que .. las encuestas de uso del  t iempo muestran que 

el  au mento de l a  i n �crc i(in labora l de la�  mujeres n o  h a  estado acompañado por 

mod i ficac iones . u tantivas en e l  reparto de las tareas domésticas." ( Ma rtínez, J. 

2008:68) 

También Sunkel. G. p lantea que · ·mientra!> se ha am pl iado el acceso de la mujer a l  

trabajo remunerado. lo q u e  consume t iempo que trad icional mente e l la dedicaba a cubrir 

las responsabi l idades fam i l iares. no se ha producido un ca m b i o  equ iva lente en  la 

redistribución del tiempo que los hom bres ded ican al trabajo y a l  hogar" (Sunkel ,  G. 

2006). 

Por lo tanto, esto también se ve reflejado en la propia rea l i dad de las acompafiantcs. 

donde i bien se destaca e l  recib ir  apoyo en el marco dt.: las fa m i l ias, no se estaría 

hablando de una igual d i stribución de la responsa b i l idad de cu idados a la interna de los 

hogares. Esto permite sostener que. para c�te co l ect ivo. los modelos trad icionales de 

d i str ibución de tareas según género s iguen c;iendo i mperantes. 

6.5.3 Jornada cotidiaua de las trabajadoras: ¿qué ltt�ar ocupan los c11idados 

familiares en la cotidianeidad'! 

A partir del  aná l i s i s  precedente y como forma de profundizar en e l lo, se pretende 

indagar sobre e l  lugar que ocupan los  cu idados fami l iares en el cot id iano de las 

acompañantes. 

Se busca exp lorar en e l  t iempo que las acom pañantes dedican a los cu idados 

fami l iares y a la jornada laboral. Además, e i ndaga en torno a cómo se d istribuye su 

t iempo en una jornada cotid iana . Por ejemp lo, e l  tiempo dedicado a acompaña r a sus 
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hijos a l  centro cducat i \  o. en la rca l i 1ación de deberes e colares y en la participación de 

acri vidades n:creati ' a:,. 

En esta d i rección. se i nterrogó a la� acompaiiantcs en relación a cómo se desarrolla 

una jornada en -.u v ida cot id iana. 

"Bueno. en reolidad como 1mhqjo de noche. el dio es 1111 poco im·er!ido. Y 

/meno c/1m1111e el día i111erclllo uctii·i<l(/(le.\ de mi cosa. lo c¡ue tengll que hacer 

cu1111do salgo del tmluu'o. los 11w11dwlos. pago c11e11tus del 111es. Y cuw1du //i:go 

ll Jlli CO.\'O hago /u.\ !Oreo.\' de /u ('l /.\ll. } ' e /e fllrdl! ll'/11/)/'ll/IO 11/C! lll' LIC'.\'{U (! tfOJ'lllil' 

uno .1iesto. }' ul lere111f<1r111e i111e11to co111¡wrtir con mis hfjos o cu111¡H1rtir el 

a/11111erzo o 011/e.1· de ir111e al 1ntl1l!io de 1111e1·0. Y bueno. después ya 111e preplll'O 

para imw o truh<!iw" . . ( Entrevista a acornpai'iante s ind ical izada. E ntrevista 0 

1 3 )  

''B111.>110. te c11ento como sería un clía co1111Í11, FO)' a e111pl!=ar por la noche. J loy 

o llls 2 1  o o las 11 horas 111e my ll 1rnlwjar. trahc!jo toda la noche. y salgo o 

los seis o a las .\iete di! la 111wla1w. Cuando salgo a eso hora. me 1'<!11}...'0 

derecho para <'I otro trahqjo. ( . . .  ) } ' trato de irme temprano a mi caso plim 

comer alguna cO.\a. lwJ/ar111e. law1r la ropa. r bueno, a veces duermo. a 1·ece.\ 

no duermo. )' 111e prepam para arrancar de nuero el trabajo. " (Entrevista a 

acompañante no <> indica l i zada. Entrevi ta 0 5 ) 

A pa11ir de estos test imon ios. se puede sostener que gran parte de su jornada 

cotidiana aparece dedicada a su labor en el mundo del  trabajo remunerado. Como ya se 

había señalado. las acompañantes trabajan jornadas mu y extensas que rondan entre las 

ochos y doce horas labora les  diarias. 

Del mismo modo, se evidencia que son las m ismas acompaiiantes las encargadas 

de articular y rea l izar las tareas de cuidado en e l  t iempo restante de su jornada cot id iana. 

Rea l izando tareas que t ienen que ver con la atención y crianza de sus h ijos. tareas del 

hogar y rea lización de  trámites. 

112 



L .. \� 1 R A L3 AI AJ)0RA� DE LOS S l::.R V ICIOS DE J\(O:VIP/\ÑA '- rLS: 

I 110 C1p1·11.1 111111ciri11 a '" rl!10!11C'i1i11 de los c11idot!o.1 ./i.1111iliore.1 1!11 111 dioléc1ic11 /á1h11i11 • 1 it/11 l 11111ili11r 

C uando se in terroga a la arnmpafiantcs �obre otras laboralc� que también pueden 

scfialar e como tarea� de cu idado. tales como acompañar a sus hijm a lo� cc111ro-. 

cducat ivtis. �cnalan: 

· · .\o. ¡>ON/11<' j11s10 entro a trahajar a las ocho de la 11u11lww y 111i l!fjo 1•0 o lo 

<>.1·nwla o lo 11110:· ( Entrevista a acompariante 110 sindical izada. Lntrevi!'ita 0 3 ) 

" /.m· Íllll.'11/() (/('0111p<11lar e/I lo posih/e. Por <�jemplo. el ano /H!.\{/d() 11110 di! mis 

hfio.\ l!i::o el liceo en ¡\ !0111e1·ic/eo. 11rese111aro11 11110 ohro y él 111<1 pidi<i (/111! lo 

oco111¡)(11/c11·a. " ( E ntrev ista a acompañante no sindica 1 izada. Entrevista 0 5 )  

"Sí. C/lllllllo puedo aco111poiio a las más chicas. Y los 111ás g,mmles 1•c111 solos. · · 

( Lntrev ista a acompañante s indical izada. Entrevista 0 1 0 )  

" No  porque es el homrio de 111i trabc!fo. ·· ( Entrevista a acompaña ntc no 

sind ical iLada. Entrev ista 0 4)  

Para avanzar en  e l  anál isis se ha i nterrogado a las  acompañante<; obre la 

po ib i l i dad de ayudar a sus hijos en la rea l ización de deberes escolares y l iceales. 

'De noche hocemos los deheres. · · ( Entrevista a acompañante no s ind ica l i7ada, 

l:.ntrevista Nº 3 )  

"'A 1•eces, pero muy poco. A veces le doy uno 111w10 cuando tienen <¡11e huscor 

palabras en el diccionario. Pero m11clws veces, dicen que 110 !raen deheres. · ·  

(Entrevista a acompañante no s indica l izada, Entrevista 0 4)  

finalmente, se indaga en  relación a la  realización de  act iv idades recreat ivas de  

manera conjunta con sus hijos . 

. . Y los fin de semanas e.woy 111ós l!n casa y trato de co111parlir más cosas con 

mis hijos. Pero trabajo 11111cho, yo no creo que sea co111p1ilsirn con el trahujo. 
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LA� fRAl3AIADOR/\S DE LOS Sl:R \'ICIO� DI. 1\C01\I P,\i\A '- l l�: 

1 1111 11111·0.w1111Cii111 a 111 /'e.111l11ció11 de los c11id111lvs.fi1111iliol'e1 en lo cli11IJoit'11 I l'(lhujo - 1 'i<lu l·11111ilit1I' 

pem para 111í C!I //'(1hc!iO es 11111cllo cli.�fi·111e y e111011ce.\. e.1 i111p1J1·tw11e. 

( 1 :111rcvista a acompañante no indical ilada. Entrevisra 
· o 5 ) 

"En lo .\e111c111a es 111á.1 co111plicado. pero /os .fines de .\C!lllUIW i11tl'11/01110.1· hacer 

co.w.1 . . . ( E n trevista a acompañante indica l i zada. Entrevista 'º 1 O)  

"/.a 1•erdud que 110. A 1·ecC!s nos damos ulgú11 g11sto de su/ir u co11wr 11110 pi::::a. 

fJl.!/'O 11111_1' pocos l'eCl.!S . . .  ( Entrevi sta a acompaña ntc no sind ica 1 iLada. e ntrev isla 

o -l ) 

Se puede señalar a l  re pecw que, esta act iv idades que son ta mbién de cu idado. 

suelen hacerse en la medida de que las trabajadoras d i spongan de tiempo l i bre. Por lo 

tanto. pueden considerarse corno necesidades de cuidado secundarias. que aparecen 

co ndic ionadas por la labor remunerada que rea l izan y por e l  t iempo que d i sponen para 

su rea 1 ización. 

6. 6 Una aproximación a la resolución de las tarea.,· de reprod11cciá11 adoptadas por 

las trabajadora.\· del sector 

En este ítem se propone una aproximación a cómo las acompañantes resuelven las 

tareas asociadas a la reproducción. Es decir. aquellas tareas asociadas a l  hogar. a la 

rea l ización de compras. elaboración de a l i mento . lavado de ropa y realiLación de 

trá rn i tes. 

6.6. I Tareas del hogar: ¿colaboració11 o distribución igualitaria de tareas? 

Se pretende indagar en cómo se vienen re o lv iendo las tareas del hogar. Es decir, si 

en estas fam i l ias se evidencia una distribución i gual itaria en las tareas que �e deben 

resolver, o de lo contario, se podría estar hablando de una ··colaboración", sobre todo de 

la figura masc u l i nas. 
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Cuando se interroga a las acompa iiantes a l  respcc.:to. sc1lalan rec i bir ··apoyo·· del 

resto de los integrantes de la fa m i l ia .  

"Sí. a l'eces 111i marido y mi.1 liijo \ lwa11 11w11dmlo.1· o se coci11a11 para ellos . . . 

( Entrevista a acompañante sind ical i7ada. 1-.n trcv ista 0 1 6 )  

"Si. de los chic¡11ili1ws. ellos 11w oy11da11. De 111mlt1110 c11t111do yo 111e rny a 

lrohG!jar. F. que e.1 el 111ú.1 gru11de se le1·t111/u y ordeiia lo 1·ocu. /Jl'e¡wra la 

leche y es ta111hi<.Í11 el que se e11corga de clurle de comer o lm golli11as. } ' el 

resto de las cvsos ta111hié11 /0.1 hocen e/10.1. a reces /i111pia11 ,r hacen tw11hié11 lu 

co111ida al 111ediodío. " (Entrevista a acompañante no sindical izada. Entrev ista 

Nº 4 )  

' 'lv hago de noche. c1w11do rengo del traluu·o. for suerte IC'ngo lal'(trropas. 

pero a veces poro adelantar lo que hago ¡wngo mpo e11 el ltl\'W'l'O/WS y 

mientras. 1·vy la1•a11do co.ws o 11w110. Siem¡Jre i111e11to <¡11e 110 se me 0111011to11en 

mucha ropa. si11v ir lm·wulo todo.1 los días. fo siempre 111e encwxo de lm·w" y 

los chiq11ili11es la tienden y e11trn11 lo ro¡H1 .. ( Entrevi sta a acompañante no 

si ndical izada, Entrevi sta Nº 4) 

Algunas acompañantes seíla lan que el las on las encargadas de la rea l ización de las 

tareas y no cuentan con apoyo. 

"lo te11go <¡ue hacer yo, el dio <¡11e 110 lo llago. 110 se col/le. " ( Entrevista a 

acompañante sindical izada, Entrevista N º l  I )  

"No qué me vu ayudar.'. tengv que hacer todo yo. A wces me e111ra la ropa. lo 

tengo que /la111ar si está por llover y la enlrn. sohre !Vdv ahorn que me estoy 

por operar . . .  ( Entrevista a acompañante sind icato desart icu lado. Entreví ta Nº 

6) 

"En realidad como él hace changas yo soy lo que me en('mgo de las cosas tle 

la casa. " (Entrev i sta a acompañante no sindical izada. Entrevi ta 0 2 )  
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Otras acompañantes plantean rec ib ir  colaboración en  a lgunas act iv idades. pero 

determinadas tareas ··deben 
.. ser realizadas por e l la ::.. 

"Sí. todo.\ colohorcm. r . . . J f.'n el 1e11u1 de' lo co111idu y los 11wndados me encargo 

yo. l!n eso 110 111e l�1 ·11don. ( 'n1110 tengo el dio lihre 1·0_1• haciendo los cosas. {.  . .  ) 

No. de lo\'{11· la ropo 11w e11cw·wi yo 10111hirí11. } "  c:o1110 tengo larnrro1){/s. lo 

pongo o lu\'(//' en c:uolq11ier rotilo lihre c111e lenJ!.<t . . . ( Entrevista a acompañante 

s ind ica l i 7.ada. Entrevi sta 0 1 O )  

"Hay cosa.1· me g11s/O hacerla.\ yo. Ca1w= q11e lendría que seguir uprendie11do. 

Me gus1a lwcl!r los 111c11ulmlos yu. elegir lo n1ú.1 hornlo, lo q11e r inde 111ás. }' lo 

hago ge111'ral111en1e c11c111do sulpJ del trul)(!jo . .
. ( E ntrevista a acompañante no 

sindical izada. Entrev i sta Nº 5 )  

"De los 111undaclos 1111! encargo yo. me g11s1u. cuwulo salgo de lrahajur ya 

1•e11go co111¡)llrn1/(lo por el ca111i110 los 11wndodos. }' si "eo alf!.O 111e llevo. 

cuando esloy en l!I inferior, 1·oy co111pra11do cosas e11 los almacenes. Mis h(jos 

me dicen que 1e11go cahl!=a de 11egociu111e. } '  esle /ruh(u·o que 1e11gv para 111í no 

es .fbr=osv. porque c11<111llo 1e11ía 11egocio. iba al mercado y andoha con Cl{jvnes 

y cosas. por e.w. es/e lrah(y·o no es muy es for=osv porn mí. " (Entrevista a 

acompañante s indical iLada. Entrevista Nº 1 5 ) 

"Ge11eral111e11te lo hacemos los dvs. pem i111e111v hacerlo yo porq11e hace 

mucho relqjo. " ( Entreví ta a acompaiiante si ndical izada, Entrevista Nº 7 )  

"Lo reso/iie111os entre m i  hija y yo en es/e 1110111e1110. porque m i  olro hijo es u11 

1·aró11. y mal criado por cierlo. " ( Entrevista a acompañante s i nd ical izada, 

Entrevi sta Nº 1 4 )  
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En la n:so luc iún de esta<; u:ireas se evidencia corno se han ido con figu rando los  roks 

de género asu111idos a n i vel de la sociedad que l levan a que esta d istribución desigual de 

tareas se <iiga sosteniendo. 

Esto tam bi�n se hace pn.: ente en las e trategias que las acom pafiantcs han ido 

adoptando como for111a de resolver estas tareas de reproducción. 

"fl11e1w. los c/1i1¡11ili11l!s (!/ 1111!diodío \e cuci11u11 el!os. si110 comen fu q11e <¡11edtí 

de /(! ce11a. ) ' lo ceno lo hago yo Clf(llldo llego del 1rahc{jO. ( ) en el día /ihre 

i111e1110 cocin(lr 1111 poco />lll'O 1·urio.\ días. " ( Entrevi sta a acompañante no 

s indical izada. E ntrev ista "<l) 

" } '  h11e110. dl!pende u 1·eces de cómo esté el díu de co111p!icodo. si llego 11111y 

wrde. Lo <¡11e hago. es hacer 1111 s11rtido de las cosus 111ás grandes 1111a 1·e.: por 

mes. para que llllyo11 cosos y de.\p11é.1 se 1•0 comprando las cosas <¡11e .w 

precisan tocio.\ los dios . .
. 

( E ntrev ista a acompañante no sind ica l izada. 

Entrevista Nº4) 

"Se hace lo co111ido pura todu lu semana. Y siempre intento tener .fruw' y 

verduras frescas. Ferio 11110 1·e.: por semana . .
. 

(Entrevista a acompañante 

sind ical izada. Entrevi sta 0 1 3 )  

. .  ( . . .  J Pero a 1·eces opto por 110 meter en la lavadora si es puco. y dejar e11 

rem<�jo y yo que sé. y si no meto !Odu en la larndora. Y /u que les pido a ellos 

es que tiendan y destie11da11 porque no estoy de repente . .
. (Entrevista a 

acompañante no sind i ca l izada, Entrevista 0 5 )  
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7. ESTRA TEGIA METODOLÓGICA 

E n  esta i nstancia. se propone presentar la estrategia metodológica. l.:.l lo  imp l icarf1 

un  acercam ientn a l  d i seño de i nvestigación. a la población de estud io } a la:. técn ica de 

reco lección de i n formación u t i l i7adas. 

Para dar cuenta de la opciones metodológica empleadas. e<., rm. ih le mencionar 

que a lo largo de todo este documento se ha intentado. en acuer<lo con De Manino.  M .  

partir d e  "'( . . .  ) nueva concepción metodológica-teórica integrada 
. . ( De Martino. M . 

. 1 99�: '.206) 

Es decir. partir e le concepciones teóricas que expl iquen la rea l idad. dc-.dc una 

pcr ·pect i va que rerrnita la aprehensión de la m isma en . u total idad ) movimiento. y a 

su vez que orienten los proce. os de  i ntervención. De e:.tn forma. partir <le una 

concepción dia léctica de la rea l i dad, impl ica u na opción metodológica. 

7. 1 Dise1io tle la i11vesti¡.:ació11 

Se considera relevante expl ic i tar cual fue e l  carácter de la presente in vestigación. 

La m isma se enmarcó en lo  que se de fine como una investigación exploratoria. en tanto. 

en él) o teórico especulati vo. que buscó responder a las inqu ietudes que c;uscita la 

i nvestigación. 

En  este sentido, se cree pertinenle resaltar este carácter de la investigación. dado 

que s1 bien e xiste un área de acumulación muy i mportante en torno a cuestiones de 

género y el lugar <le la mujeres en el mercado laboral, e con�idera que no se han 

de arrollados demasiadas i nvestigaciones sobre e l  colectivo de  mujere� que trabajan  en 

servicios de  acompañantes, en e l  sentido que aquí  se plantea. 

Para dar cuenta de  la metodología empleada. cahe expl ic itar que la 1111s111a se 

enmarca dentro de la lógica de d i seño cual itat ivo. En  relación a el lo, la i n vestigación se 

basó en  un d i seño flexible, e decir, un proce o circular que intenta tener una m i rada 

atenta a lo no preví to. abierto a mod i ficaciones en el transcurso de la mi ma. E l lo 

signi fica"( . . .  ) tomar decisiones a lo largo de todo el proceso de i nvcstigación y obre 

todas las fases. o pasos que conl leva clicho proceso ( . . .  ) A l gunas de estas dcci iones se 
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lomarán a l  principio ( . . .  ) Otros irán surgiendo sobre la marcha:· ( Va l le�. M S  1 997 :  

78) 

7.2 Población de estudio 

Con el fin de l l evar a adelante e-;1a i nvc-;1 igación.  se seleccionó u na mue<;tra ele la  

población de estudio. Es decir. a panir  de la consideración de las  mujcn::� que trabajan 

de manera remunerada en servicios ck arn111 pafian1e�. e escogió una rnue.,tra que 

permita responder a los o bjetivos que suscita c-;rn i n v estigación. 

De acuerdo con el lo. se rea l i7ó una <,e lección de la población de estudio teniendo 

en cuenta lo  siguientes criterio mucstra le�. 1-: n  primer lu gar. como íorma de lograr el  

contacto con los i n formantes c laves se apl icó la técnica de .. bola de n i eve 
..

. mediante la  

cual  a partir de los primeros contactos con las entrev i stada . .  permitió el acerca miento a 

otras trabajadoras del sector. 

En segundo lugar, se sekccionó a la población que tra baja en scrv1c1os ele 

acompañantes independientemente de la empre a en la que se insertan laboralmente. ya 

que lo central de esta investigación no lo CL>nstiiuycn las empresas de acornpa ñantes. 

s ino sólo en términos relacionales con la población de estudio. 

Como tercer criterio. se bu có rea l izar entrevistas a trabajadoras del  sector que 

estén s indica l izadas actualmente. trabajadora� integrantes de ind icato. que están 

dcseslructurados. y a trabajadoras no sindical iLadas. con la finalidad de rca l i Lar u n  

anál is is  comparat ivo a l  respecto. 

Cabe señalar que se real izaron entrev istas a otros i n formantes ca l i ficados. para 

perm it ir  un mayor acercamiento a la tt:111�1 L ica. En este sentido. se efectu aron entrevistas 

a representantes de la Federación Uruguaya de la Salud ( FUS) y d iversos dir igentes de 

los dist intos s i n d i catos de serv icios de acompañantes. ya sea. representantes de 

s indicatos que se están funcionando. como a d i rigentes de s ind icatos desarticulados. 

119 



LA 1 R A B  \.lr\OO R A �  Dl 1 .0!:> � E R  \' ICIOS DI. t\C O \ I P A
' 

1\. 1 ES:  

{ '110 0¡1roxi11111ciri11 o /11 rn11/ucirí11 dt• fo, c111tlt1do.' .ft1111ilim·t•., e n  /u tliulJC1ico I rohoio - 1 ido /·a111ilit1r 

7.3 Téc:11ic:as de i111•es1ir:ació11 y rernlecdó11 de i1�/iJr111aciá11 

[n v irtud del  d i seilo 'k investigación � del un iH�rso de estudio. se han seleccionado 

como princ i pa l  técnica de investigéH.: ión social ) reco lección de in formac ión a la 

encrev ista. considerándose como adecuada con relaciún a los objetivos planteados. 

La entrevista. pensándola desde la perspec t i va de Ru i7  O la buénaga ( 2007). como 

un encuentro cara a cara ent n.: el  in vi;::,t igador y los in formantes. donde lo que se busca 

es la comprens ión de la perspectiva que tiene los ujctos sobre las temáticas de i nteré 

del invest igador. Entre las ventajas que pre enta esta técnica. se encuentra la obtención 

de in formación a partir de las prop ias  palabras de los entrevistados. 

Además es de destacar la idea de una pauta de entrevista semiestructurada ap l icab le 

a toda la población de estudio.  De manera tal que . al momento de la apl icación de la 

pauta. permitan ser introduc idas otras interrogantes. a l  t i empo que habi l ita a l  

entrevistado a expresarse l i bremente sobre la temút ica e n  cuestión. 

Por lo  tanto. a partir de l trabajo de campo rea l izado. se puede evaluar que la técnica 

de recolección de  i n lorrnación se lecc ionada resultó sumamente út i l  y adecuada para 

cumpl i r  con los objet ivos de i nvestigación. 

120 



L/\� 1 R1\l3 ,\.l 1\DORA . DI-.  1.0 � rn  V ICIOS DE ACO�ll'AÑAI\ 1 E�: 

( 1111 1 1¡1ru\·i111cn·iti11 u lo re"o/11áií11 clt! /u1 c1111/m/o.1 Jú111ili11re.1 e11 la di11/Jc1ic11 I roh<!io - / 'idu l 11111ili11r 

8. REFLEXIONES FINALES 

E n  esta i nstanc.:ia. se propone rc l l exionar en torno a l  aná l is i s  que se pre'ienta a lo 

largo del docu mento : al  proce o de i n ve<;tigación transitado. 

P lantea Kosi h. .  K. que "la dialéctica no es el método de la reducción. · i no L' I método 

de la reproducción e-.;piritual  e i ntelectual de la rea l idad. el método de desarrol l o .  o 

t:x pl icación. tk lo� l�nómcnos sociales ( . . .  r· ( K osik. K. 1 967 :  1 5 )  

Dar cuenta del proceso transitado. impl ica una reproducción intelectual. donde se 

trascienda lo d i '>cur<;i\'o � se rea lice u n a  problematización teórico- crítica de la rea l idad. 

Esto no cancela la i m portancia de los d i scurso de los sujetos entrevistados. sino que es 

el  sustento del cual partir para entender y comprender la realidad en la que aque l los se 

encuentran insertos. 

En concordancia con lo precedente. se señaló como objeto de estudio de esta 

investigación. l l evar a ade lante una a prox i mación a la realidad ele las rnujere uruguayas 

que trabajan de manera remu nerada en servicios ele acompañantes. Poniéndose é n fosis.  

en ver cómo este colectivo. v i vencia las transformaciones del mundo del  tra bajo en I¡¡ 

contemporaneidad. la d i v isión . cxual del trabajo ) el rol que desempaña la mujer en los 

c u idados fam i l iares. 

Mediante la prescnte. se buscó i ndagar: cómo las mujeres que rca l izan trabajos 

remunerados asociados a cu idados fa m i l iare . v ienen resolviendo, en la actual idad. los 

cu ida dos a los que sus fam i 1 ias y el las t ienen derecho. 

En esta i nstancia. se retornan de manera muy general, a lgunos de los hal lazgos del 

proceso i n vestigativo. 

/\ lo largo del anál isis, se ha i ndagado en relación el surgimiento de los servicios de 

acompañantes. Ámbito de inserción laboral del colectivo de estudio, i ntrín ecarncnte 

asociado a los c u i dados fa m i l iares . 

Producto de los nuevos arreglos fa m i l iares. de la incorpora ción mas i va a l  mercado 

labora l,  al envejec i m iento de la población, en otra series de cambio que han siclo ya 

señalados. se ha generado una nueva demanda por resolver los cu idados fam i l iares. que 

no son posibles de supl ir  dentro de la órbita ele los hogares y que dan lugar a l  

surg i m iento d e  e t e  sector laboral . 
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Ln  esta d i rección. se exam inó en este sector altamente fcm in i 1ado. curno -..e 

v í v cncia el mundo del trabajo. Se trata de un colect i vo lrrnen ino conformado por 

mujeres de edad relativamente avanzada que. ya sea en esta ruent� de trabajo actua l  

como en su h i storia laboral. han constru ido una i n  erción e.\.tra doméstica t'n e l  p lano de 

los cu idados fo m i  1 iares. 

Un nuevo sector laboral que aparece poco respeta b le ante derechos que 

h istóricamcntc han sido conqu istados por el colectivo de trabajadores. Larga'> _jornada-, 

laborales. salarios sumergidos y u na serie de irregularidades que han sid0 sciia lada<, por 

las entrevistadas. A u vez, una escasa y endeble trayectoria s ind ica l .  l i m i ta la 

po ibi l ida<l <le posicionamiento ante la respecto de sus derechos. 

Cornprendcr estas part icu laridades que se expresan en la cot idiancidad laboral de 

estas acornpañantcs. requiere con iderar supuestos mayore.:;. Partir des<ll": una 

perspectiva de género para el aná l is is  de esta realidad. resultó i ne ludib le para entender 

esto procesos que on v iv idos por las trabajadoras, donde se evidencia una con�tante 

desvaloriLación de u tarea. La clásica d ivisión sexual del trabajo, que t iene �u su-..te1110 

cl ámbito doméstico. se traslada a l  e pacio pú bl ico. Por consiguiente. la in. erción 

labora l que se asocia a los cu idados fam i liare . también aparece como poco va lorada ) 

procl ive a la explotación. 

Desde e ta perspect iva, se plantea reflexionar cómo este colectivo que se inserta en 

e l  mundo del  trabajo remunerado en tareas de cu idado, v iene resolv iendo los cu idados 

fam i l iares de sus propias fa m i l ias .  Si bien ha sido ampl io e l  aná l i s i s  en torno a esta 

categoría centra l ,  se puede sostener que las acompaiiantes han desplegados mú l t i ples 

estrategias a 1 respecto. 

Ex iste una proporc ión menor de acompañantes. cuya trayectoria laboral se rige por 

un modelo trad ic iona l .  Una postergación al i ngreso a l  mercado como contracara a una 

dedicación total a las tareas de reproducción. 

En contrapartida, la mayoría de las  acompañantes. se i nsertaron a l  mercado laboral 

tempranamente, fruto de nuevas dinámicas fam i l iares. Arreglo fam i l iares con jefatura 

femen ina cuyo ingreso a l  mercado. es indispensable para responder sus necesidade a 

través del trabajo remunerado. 
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Reílexionar en torno a cómo c. tac; fam i l ias ' icncn rc-;oh iendo loi, cu idados 

fami l iares. requ iere tener en cuenta el papel del fatado. del mercado ) de.: la. redes 

sociales. en tanto. proveedores de biene. tar. 

Una minoría de las acompaiiantes ha señalado cnmo primordial el papel del mercado 

para la compra de ervicios de cu idado. l:sto se encuentra mu� cond ic ionado a u na 

inserción laboral con una baja remuneración que. pe1judica el acceso a la compra ele 

servicios de cu idado. En aquel las situacionec; que se acceden_ ·e huce bajo la 

in formalidad y recayendo esta responsabi lidad en u na nueva ligura femenina. 

Cabe ind icar  que un gru po i mportante de entrcvi::.tadas señala la impnrta ncia de la · 

redes ociales de contención, que han fac i l i tado que luego del 1ngre�o a l  mercado 

labora l. logren sol ventar este proceso. Dentro de las redes ocia le _ la figuras 

femeninas también son la responsables de los cu idados. 

Por lo tanto. se puede sostener que, para el colectivo de las acornpaiiante . de 

manera casi genérica. el papel femenino de traspaso de responsabi l idades fam i l iares es 

central. Ya  sea . dentro de la órbita de las propias fam i l ias. delegando estas fu nciones a 

la redes soc iales. así como también. en la compra de estos servicios en e l  mercado las 

figuras femeninas son i mportantes. G enerándose así. una cadena de transferencia de 

cu idados. que recae sobre las mujeres. Cuestión q ue ha devenido h i �tóricarnt:nte. 

Es intere ante indagar sobre el papel que juega el  Estado. en lo relativo a los 

cu idados fam i l iares para estas fam i l ias. Se ha señalado que las acompañantes hacen uso 

de polít icas educativas. de políticas de transferencias condicionadas que in flu) en en el 

n ive l  económico, para art icular su vida fam i l iar y la i nserc ión en el mundo del trabajo. 

Empero, se cuestiona la lógica de elaboración de a lgunos programa estatales. que 

colocan, a la hora de las contraprestaciones. a las mujeres corno protagon istas .  No 

rompiendo así  con los i m perativos de la fam i l ia patriarcal y con la clásica d i v i  ión 

sexual del  trabajo. 

Además. es cuestionable el a lcance de estos servicios a n ive l  territor ia l .  Las 

acompañantes que residen en el interior. ind ican no contar con servicios de carácter 

públ ico que contribuyan en el cuidado de sus hijos. 

En este sentido, se puede sostener que cuando desde el  Estado no se instrumentan 

políticas que tenga en cuenta �stos supuc to _ se produce una farni l ia rización clel 

bienestar. Es decir. ante falta o escasez de servicios públ icos de cu idado y la 
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impos ib i l idad de acceder a la wmpra en e l  mercado. las acompañantes buscan re�oh er 

los cuidados fami l iares. en esta uia léctil.:a trabajo-\  iua fam i l iar. en la órbita de sus 

fa mi 1 ias. 

Mediante la presente investigación se buscó contr ibuir a la acumu lación de 

conoc imiento en relación a este cokctivo en panicular. dejando las puertas ab iertas a 

tl.tturas  l í neas de indagación. 

Se trató de comprender críticamente las determinaciones económicas. soc iales. 

cu l tura les. h i stóricamente construidas ) trasmit idas que se part icu larinn de un  modo 

específico en la cotidiancidad este colectivo femenino ) que fac i l i tan o l imi tan el 

desarrollo de su vida cot id iana. 

Por lo tanto. cabe dejar a lgunas i nterrogantes planteadas: ¿Qué inserción laboral'? 

¿Para qué mujeres? ¿Los roles de género tradicionales se proyectan en el mercado 

labora l? J\I respecto: ¿Qué garantías brinda e l  Estado? ¿Cómo e resuelven los cu idados 

fam i l iares? 

Las i nterroga ntes quedan planteadas. resta un vasto ca mino por recorrer. 

124 



l .1\ 1 R/\L3 \.J;\DOR,.\S l )f- LO� �LR v IC IOS IJl: 1\CO:-- IP/\:\!A� TES: 
1 //(/ aproxi11111ci1i11 (/ /11 resolucirí11 de los c11idadm /11111i/l(I/'(',\ l'I/ la diuléc1h·o li'ah11i11 - 1 'ido r11111ili11r 

9. BIBLIOGRA FÍA 

Aguirre R � C. l-a!>sler ( 1 99 7 )  . .  Acerca del cu idado doméstico. La mujer en la 

fam i l ia como protagon i!>ta del B i <.:nc::,tar Social" En: Género, ram i l i a ) Po l ít ica'> 

Sociales. Moddos para armar. Fas::,lcr. C. l l auser.P y l ens. l .  !-:d. Trike. 

Montevideo. Uruguay. 

/\guirre. R .  ( 1 99 8 )  ·· ociología y género: las relaciones entre hombres y mujcr..:s 

bajo sospecha" Ed. Doble c l i c .  Un iversidad de la Repúbl ica. C S I C .  

Departamento d e  Sociología. Facultad d e  C iencias sociales. Montev ideo. 

Uruguay. 

___ )' 13atthyány . K .  ( 2 00 1 ) .. Trabajo. género y cu idada n ía  en los pa í es del 

Cono Sur", Cinterfor. Montevideo. Uruguay . 

___ y Batthyány. K. (2005 ) · · 1 rabajo no remunerado y uso del t iempo. La 

encuesta Montevideo y área metropol itana ::mor. U niversidad de la Repúbl ica. 

Montevideo, Uruguay. 

____ (Ed itora) (2009) "La. bases inv isib les del bienestar social . F.1 trabajo 

no remun<.:rado en Uruguay .
. 

Ed.  Doble c l ic .  Uruguay. 

Antunes, R. ( 1 999) ·'¿Adiós al Trabajo? Ensayo sobre la metamorfosis y e l  rol 

central del mundo del trabajo''. Ed. /\nt ídoto. Buenos A i res, Argentina. 

(200 1 )  "Trabajo y prccarización en el orden neo l i beral en la 

Sociedad negada" En: La c iudadanía negada. Polít icas de exclusión en la 

educación y el trabajo. Ed. CLACSO. Bueno A i res, Argentina. 

( 2 005)  ·'Los sentidos del trabajo ensayo sobre la afirmación ) 

negación del  trabajo 
.. 

Ed. l l crramienta. Buenos Aires, Argent i na .  

Baraibar. X. (2003) ··Las paradojas de  la foca l ización'· En :  Revista Ser Social 

1 2. Universidad de Brasi l ia, Brasi l .  

o 

125 



l .1\S TR AB A.l:'\DORA� DL LO 1:. R V ICIOS DE AC01\I PA>\J 1\\. l l::S 

1 1111 11¡1roxi11111ci<Í11 o /11 re.w/11ci<Í11 de /11.1 c/lldado.1 .fo111ili11re.1 en /11 di11/Jc1in1 / ruh11j11 - 1 11/11 I 111111/i111 

Batth) án) . K .  ( 1006) ··Género y cuidados fami l iares ¿,Qu ién w hace cargo tlel 

cu idado y la atención de los n iños y adu l tos mayores?" r: n :  Fao.,�lcr. C. Fam i l ia� 

en ca mbio en un mundo en cambio. Tomo l. Tri lcc. U l l· P/\. Monl<:\  ideo. 

Urugua) . 

ílallh) án) . K .  ( 2007)  ··Género y cuidados fa m i l iares ;.Quién �e hace cargo del  

cu idado y la atenc ión de adu ltos mayores en Montcvic.ko'? . . ! n forml' F i n a l  de l  

Pro) ecto 1 ' O. C IC. UDELAR. FCS. Departa mcn 1n de Soc io l og ía . 

Mon1cvidco. l Jrugua) . 

Bcrdia. A .  ( 2009) ·'Vida cotidiana: categoría central para el abordaje 

proícsional  
.. 

[n: Rev ista Fronteras 0 5. Segunda Época. Montevideo. 

Cabella. W. ( 1006)  "Los cambios recientes de la fami l ia urugua) a :  La 

convergenc ia hacia la segunda transición demográfica 
.. 

En: Fa slcr. C .  1-ami l ias 

en cambio en un mundo en cambio. Tomo l . Tri lce. U T P/\. Monte\ ideo. 

Uruguay. 

CEP/\L ( 2006)  '"La protección social de cara a l  futuro. Acceso. !i nanc iamiento ) 

solidaridad.'' Montevideo. Uruguay. 

De Martina. M. ( 1 994) ' ·Reflexiones en torno a la mcwdología del Trabajo 

Social" En :  Demandas y oportun idades para e l  Trabajo Slic ia l :  nu evo 

e.cena rios y estrategias. Ed. Eppal. Montevideo. 

______ (2002) '"Modos de V ida en un mundo g loba l . E l  caso ue las 

trabajadoras de la industria de la vestimenta." Departamento de Trabajo Soc ial .  

CSIC. U D E LJ\ R ,  Montevideo. 

Esping Andcr en, G. (2000) "Fundamentos sociales Je la� economías 

postindustriales." Editorial Ariel, Barcelona. Espar'ia. 

Fassler. C. (coord.) ( 2006) "Fami l ias  en cambio en un mundo en cambio 
..

. Ed.  

Tri lce. Montevideo, Uruguay. 

126 



L.\S TRABAJADORAS Dr. LOS S E R \  ICIOS DI. 1\CO[\ J f' 1\:\,\1'..l l.� : 

I 111111¡1ro.1i11111nri11 a 111 l'l!.10/11ciá11 di! /0.1 c11icloclm /ú111iliw·l!1 1•11 /11 rli11/Juic11 l roh11¡0 - I 11/11 I 111111/icir 

F i lguci ra. C. ( 1 996 ) ·· obre revoluc iones ocultas: la fa m i l ia  en d Uruguay 
.. 

CEPA L. Montevideo. Urugua) . 

F i lgueira. F ( 1 99 8 )  "El  nuevo modelo de pn:!>ta cioncs sucia les en A mérica 

Lat ina :  e li cienc ia. residualismo y ciuda da n ía estrati licada·· 1:-.d. F l .ACSO/ SSRC. 

Coc.;ta R i ca. 

rrau. M . J .  (200 1 )  · · 1::: 1 trabajo femen ino � procesos de empobrec im iento de las 

mujeres .
.
. En Tortosa J . M . (coord . ) Pobreza y perspectiva de género. r.d . I caria.  

13arcclona. España. 

Gu7mán. V. y Bonan, C. (1006)  - - 1 .a part icipac ión de la� mujeres en e l  contexto 

de la modernidad"' En: Fas lcr. C. Fami l ias  en cam b io en un mundo en cambio.  

Tomo l .  Tri  Ice.  UN F P  A. Montev ideo. Uruguay. 

G rassi. E. ( 1 994 ) "La impl icancia de la in vestigac ión social en la prúctica 

prol'es iona l  del Trabajo Soc ia1 .·· En:  R e v i sta Trabajo Social.  N" 1 3 5. Barcelona . 

l lel ler. A.  ( 1 9 85)  '·H istoria y vida cot id iana .. . Ed.  G r ija lbo. Mb: i co. 

1 larvey. D ( 1 994)  ··condición Posmodcrna ... Ed. Loyola. San Pablo. 

Jc l in .  E.  ( 1 998) "Pan y a fectos . La transformación de las fa m i l ias:· Fondo de 

Cultura Económica, Buenos A i res, Argentina. 

Kosik. K .  ( 1 96 7 )  --Dialéctica de l o  concreto·· Ed. G rija lbn. Méx ico. 

M i daglia. C y Antía, F. (2007)  "La izc.¡uicrda en e l gob ierno : ¿camb io o 

cont inu idad en las po l il icas de bienestar ocial?" En:  Revista Uruguaya de 

Cienc ia Políl ica, Nº 1 6, Facultad de C iencias Sociale . U n iversidad ele la 

Rcpúbl ica. Montevideo, Uruguay. 

Montaño V i rreira. S. y Ca lderón Magaña. C (coord.) (20 1 O) '"El c u ida do en 

acc ión . Entre el derecho y el trabajo"'. C E PAL. Santiago de Chi le. 

127 



LAS TRABAJ A DORAS DI- LO'-, l)l;R \  ICIO� DI.: .-\CO\IP,\i\ :\. l l .!:>: 

l 11<1 opruxi11111uú11 a lo re.1 11/uciii11 de lu1 cmd111/(j\ /11111ili11re.1 <'11 la t!i11h;c/H'll l ruhoiu - 1 ido ¡.0111i/iar 

Parsons. T. ( 1 95 5 )  "Farni ly . social intion and i nccraccion proccss". Capitulo 1 :  

La íarn i l ia norteamericana. 1 ondo de C u ltura U n i versitaria. F icha Nº 59 sir 

Pizarro. R. (200 1 )  "La vulm:rah i l i dad ocia l  y sus dc.'>a fío5: una mi rada dese.le 

América Lat ina." C E PAL.  Ch i le .  

Ru i1  Olabuénaga. J .  l .  ( '.!007)  ··i\ktoc.lologia (.k la i nve�t igac ión cua l i Lativa . .  43 

Ed. B i l bao. Uni versidad de Dcusto. 

Sa lt1 111an. J. ( 1 992) ·'Equ i<lad ) g�nero: Una teoría i ntegrada de esta bi 1 ida el y 

cambio." F.d. Cátedra. Madrid. E!>paiia. 

arachu. G .  ( 1 99 8 )  "Fragmentaciones en el mundo de l  trabajo y sus i mpactos en 

los colectivos de trabajadores: e:-.pcriencias en el .'>indica l i srno uruguayo 
.. 

U FRJ/E S. Uni versidad Federal de  R í o  de Janeiro. E cuela de erv ic io Soc ia l .  

Serrano, C .  (2005) ··La pol ítica social en la global ización. Programas de 

protecc i ón en A mérica Latina" Serie Mujer y Desarrollo 0 70. C E PA L .  C h i le .  

Sunkel,  G.  (2006), "E l  papel e.le la  fami l ia en  la  protección social en  A mérica 

Latina··, serie Políticas soc ia les . N º  1 20 ( LC/L.2530-P). C E P A L. Santiago de 

C h i le. 

Val les. M.S. ( 1 99 7 )  " D iseños y estrateg ias metodológicas en  los est udios 

cual itativos
.
,. (Cap. 3 ) .  En :  .. Tecnicas cual itativa · de in vL' t i gac ión social .. 

Reflexión metodológica ) práctica profesiona l . S íntesis soc iología. 

128 



LA 1 R .-\ l3 1\J AIJOR1\S DF. l .OS S E R \  ICIO� DE ·\CO'vl l't\ - 1\ \J 1 ES: 

1 11u a¡wo.ri111ociri11 1 1  la rl!.wl111:11i11 di! lu1 c1111l11llu.1 /a111ili11ru1 <'11 lu diu/Jc1ico / rnhojo - I icla l11111ili11r 

FUENTES DOCUMEN TA L ES 

Dra ibc. S .  >" R ic�co. M .  ( 2006) ··fata<lo <lt.: bienestar. desarro l lo  cconóm ico ) 

c iudadanía: a lgunas kccione� de la l i tcratura contemporánea··. ac ione n i<las. 

CEP/\L.  . cric Estudios Pcr�pcct i va 5 5 .  Mb.ico. 

hll p://\\ " " .cclac.c l/publ icac i o nc�h .. 1111/3/26543/L 742 .pd f. 20 de set icmbre. 

20 1 1 .  

Gon7Ülcz S ierra. Y .  ( 1 99 1 ) · ·Rcgla111en1ación de la huelga: Espada de Damoclcs 

)' resistencia . .
. 

h t tp://\\ \\ \\ . llllSO.Or!.!/U pload/an icu los/ 1 978 1 .pd f 

l barretcx Markuartu. J.J .  ( 200.f )  "Cu idar cuesta: costes y beneficios del cuidado·· 

Congreso 1 ntcrnacional Sare 2003 . Edita E111akunde. 1 nstituto Vasco de la 

Mujer. Comun idad l:uropca. fondo Social Europeo. 

http://\\ ww .emakundc.cuskadi .nct/u 72publ i cac/es/contenidos/in íonnacion/pu b 

ornadas/es cmakundc/adju ntos/sare2003 es.pd L 2 de octubre, 20 1 1 .  

M<1rtíncz . . l .  ( 2008 ) "Domcst irnr la i ncertidumbre en  América Lat ina .Mercado 

labora l.  pol í t ica� sociale� y fa m i l ias.· ·  Ed. UCR, l nstiLUto de l nvc l igac iones 

ocia le�. U n iversidad de Costa R ica, Co. ta 

http://www . i is .ucr.ac.cr/nubl icac ioncs/ 1 ibro /textos/Domesticar. pd f. 

setiernbre 20 1 l .  

R ica. 

22 de 

Martíncz, .J . y Voorcn<l. K .  (2009) · · .  i::.temas de patriarcado y rcgímene de 

bienestar en América Lat ina. ¿una cosa l leva a la otraT Documento de Trabajo 

o 37.  Fundación Carol i na .  htt p://www. fundacioncarol i na.c:,/es 

ES/publ icacione /documento trabajo/Documents/DT37.pdf, 1 9  de setiembre. 

20 1 1 .  

M I D E S  ( 20 1 1 )  ··Desigualdades en los i ngresos: ¿qué es de la autonomía 

económica de las mujeres?"' Segundo Cuaderno del S istema de I n formación de 

Género. 

Montaño. S.  (2007) "El  ue11o de las mujeres: democracia en la fam i l ia·· En: 

/\rriagada. l .  (coordi nadora) Fami l ias y pol í t icas públ icas en A mérica Latina:  

129 



l./\S 1 R/\13AJ A DOR,\S DI.:. LO . SER VIC IO . DE ACO f\ I P /\i\.r\N TES: 

1 1111 11¡11·11.\'i111uci1í11 11 /11 r<!.111/11c11í11 d<! /o.1 c111clmlo.1fa111i/iores 1!11 la diolfr1irn I rnh1!in - 1 ic/u /-11111ili11r 

una h i�toria tk desencuentros, CEP/\ I . . Santiago de Ch i le  

hu p://\\ " " .cclac.c l/publ icaciones/xm 1/9/3 l 999/L P96 Fam i 1 ia lcu234 5 .pd l'I . 1 

octubre. 20 1 1 .  

Moreira. C. ( 1 998)  "'La i?qu ierda en Uruguay y Bra� i l :  cu ltura po lít ica � 

desarrol lo  po l í t ico- partidario
.. 

Departamento de  C iencia Polít ica. L J D L l . /\ R .  

hup://b i bl iotcca virtua l .c lacso.or!!.ar/ar/I ibros/lasa98/Morcira. pd L 1 8 de 

-;ctiernbre. 20 1 1 .  

Sah ador. S (20 1 1 )  ·· 1 1acia un  s istema nacional de cuidados en e l  Uru gua� . .. En:  

R ico. M .  . 1: 1 desa lio de u n  i tema nac iona 1 de cu idados para el l Jrugua) . Serie 

seminarios y conferencias Nº 66. CEP/\L. Chi le. 

hnp:/fo "'" .cclac.c l/publ icac iones/xm 1/2/44532/Seric-SyC-Cu idados-

Uru!!ua ,· .pd C 22 de setiembre 20 1 1 .  

Scnatore. L .  /\ .  ·'Los cambios institucionales y normativos de la polít ica laboral 

y u impacto sobre el  sujeto s indica l :  el caso de Uruguay en el período 2005 -

200T. http://www .uel .br/gru po-pesgu isa/gepal/terceirosi mposio/lu i7a 1 bcrto .pd r. 

29 de ju l io. 20 1 1 .  

Supcrv ie l le. M .  y Pucci.  F .  "El  trabajo y las relaciones laborales en el S ig lo 

X X  .. .  d ispon ib le En :  

http:/fo " w.capacitacion.edu .u  v/si t io/med ios/cd prosin/sit io/pd f/Modu 10%204/P 

ucci.%20F.%20t.:: 1%20trabajo%20y%201as%20relaciones%201aborales%20cn% 

20el%20sit do%20XX.pdf. 30 de  ju l io  20 1 1 .  

Pucci Francisco (2002) ·'Sociedades de riesgo y mundo <lel trabajo en  el 

Uruguay contemporáneo" 

http://www.rau.edu.uv/fcs/soc/Pu bl icaciones/Libros/ Archi vos/l/\S%20 BRUJA 

%2002/ 1 3a%20Pucc i .pd f, 1 0  de octubre 20 1 1 . 

130 



l.!\S -iRAl3 -\J :\DORA� üL LO . SER v I< 'JOS DI:: J\CO 1 J> ¡\¡\ J\' ·¡ r.�: 

1 11r1 1 1¡11·m·i11111ci1í11 t1 lo re.rnl11t'ió11 de los c11idado.1 jm11ilim·ev e11 la diolfr1ico I ruhoju - 1 ido /-(//11ili11r 

PÁG I N AS WEBS V I S IT ADAS 

\\ \\'\\. ine .gu b.u' _ 2 5  de agosto 2 0 1 1 .  

\\ \\ '' .bps.gub.u\ . 1 5  de  ago�to 20 1 1 .  

http://w \\ w.pitcnt.or�.uv. 5 de  agosto 20 1 1 .  

131 




