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1- Introducción: 

E l  presente trabajo de i nvest i gac ión i ntenta constru i r  una reflex ión en torno a 

a l gunos aspectos importan tes corno lo  es: l a  s i tuac ión de l as mujeres rura les dent ro de sus 

hogares. los d i l 'erentes t i pos de t rabajo que rea l izan y las formas de part ic i pac ión soc ia l  y 

comun i tar ia ;  es dec i r  en torno a las d i mens iones reproduct ivas, product i vas y soc ia les. 

respec t ivamente. 

Cabe sc í'ía lar  q ue l a  d i mens ión reproduct iva hace h i ncapié a l as tareas que rea l izan 

las mujeres dentro de su mundo pri vado corno :  l as tareas domést i cas y e l  cu idado 

fam i l iar. es dec i r  todas aquel las act i v i dades que e fectúan las prop i as mujeres sin perc i b i r  

por e l lo remuneración a l guna y que no son perc i b idas corno ta les por e l  resto de  los 

m iembros de la  fam i l ia .  La d i mensión prod uct iva, re ti erc a los d i ferentes t i pos de t rabajos 

product i vos. remu nerados o no. q ue rea l izan l as mujeres rura les, tanto dentro del propio 

pred io ,  en el  marco del m icro emprend i m iento o corno t rabajo en e l  sector serv i c ios. 

rundamental mente fuera del campo: y por ú l t i mo la d i mensión soc i a l .  p lan tea l as 

d i ferentes formas de part i c i pac ión soc ia l  q ue t ienen l as mujeres rura les en cuanto a sus 

part ic i pac iones comun i tarias. y al n i vel  de part i c i pac ión soc ia l  que han l legado a obtener. 

l o  que las l leva a i n tegrarse a d i ferentes grupos y cómo desarro l lan  sus ro les respecto a su 

núc leo fam i l iar y product i vo. 

Para hacer pos ib le  esta re f lexión respecto a l as mujeres rura les de hoy en d ía. fue 

necesar io destacar la  importanc ia  que las m i smas t ienen dentro de sus hogares y l a  

i n teracc ión que t ienen con  su  núc leo fam i l i ar pon iendo én fas is  en l a  v ida cot id i ana que l as 

111 i smas desarro l lan dentro de l  árn b i to domést ico. l a  d i s  t i  nc ión soc ia 1 exi stente en cuanto 

a l  concepto de género. a l  trabajo  que las m i smas l levan a cabo a rt icu lando con gran 

importancia las teorías desarro l ladas a lo l argo de toda la  carrera. 

Este t rabajo de i nvest i gac ión nace en el cu rso del Ta l ler de Soc io log ía Ru ra l . 

comprend ido en e l  q u i nto semestre ( tercer año)  h asta el octavo semestre ( cuarto año)  de l a  

Licenc ia tura de Soc io logía .  D icho ta l ler  est uvo a cargo de  los pro fesores D iego P i ñe i ro y 

de Joaqu ín  Carde l l i ac .  

Por med io  de mi i nvest igac ión me propuse i nvest i gar l a  rea l idad de las mu _Jeres 

rura les de nuestro país en la act ual idad . ten iendo en cuenta s iempre la part i c i pación que 
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las rn i smas t i enen en los d i versos grupos product i vos como empresaria por decir lo de 

a lguna fórrna y por otro l ado, ver como son sus ro les en e l  i nter ior de cada fami lia cuando 

estas se encuentran  produc iendo en los rnicro e111prend i 11 1 ientos product i vos. 

En e l  punto 1 encontramos la  presentac ión de los diversos en foques teóricos que se 

fueron estud iando en el curso y el desarro l lo de a lgunos datos re levantes que dan un  

marco ana l ítico a m i  i nvestigac ión .  

En e l  punto 2 se  especi fica el problema de i nvestigación y los objetivos que  se 

p lantearon para la rea l i zación del  m i smo. Luego se procederá a rea l izar una breve 

Jescr ipc ión del d i sei'ío metodológico y el t rabajo  de campo rea l izado durante el curso de l  

ta ller. para l uego poder estud iar los pun tos más relevantes de l  trabajo .  

En e l  pun to  3 se puede destacar los  conceptos que fueron tornados como más 

importante para este trabajo  como lo son: el género, e l  sexo. entre otros. 

Luego en e l  punto 4 se rea liza una desc ripc ión ele l a  principal Asociación que 

respalda y orienta a estas mujeres rura les como lo  es e l  caso de A M RU ( Asoc iac ión de 

Mujeres Rura les de l  Uruguay). 

En e l  punto 5 se rea l i za una breve descr ipc ión de cada uno de l os grupos tomados 

para estudiar a las m ujeres rura les de las zonas de Canelón Chico. Pando y Meli l l a .  

En  el punto 6 se i n tenta estab lecer una  gran matriz de en foques de género para 

todos los actores que fueron  surgiendo a lo largo de toda la  investigac ión .  para luego 

poder bri ndar un aná l i sis cr í t ico de la construcción de l  sujeto ' "Mujer Rura 1 · · .  Cada uno ele 

los actores q ue se fueron presentando. serán caracter izados de acuerdo a sus ohjetivos con 

respecto a la  promoc ión de mujeres rura l es, ana l i zando a l gunas d i mens iones de la 

perspectiva de género .  

r: i nalmente. e l  punto 7 destaca las re flex iones fi na les de l  t rabajo. t ratando de 

aprox1 111arnos a los cambios que han su rgido o no en cuanto a la promoción y 

part i c i pación de las rnujere. rura l es en el Uruguay dentro de cada uno ele los m icro 

ernprcnd i m icntos product i vos.  
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2- Fundamentación !'Antecedentes: 

Las mujeres j uegan un  papel esencia l en e l  á rea rura l .  escasamente va lorado en 

com paración con el hombre. A pesar de ocupar  un espac io  i mportante en e l  trabajo ru ra l .  

son d i fíc i l mente reconoc idas corno productoras o responsab les de la gest ión de los 

recu rsos n atura l es a t ravés de sus tareas productivas. 

Su rgen cambios socia les s ign i f i cativos y estos repercuten en l a  m u.ier. los mismos 

hacen que e l las se sientan perjudicadas o bene fic i adns de acuerdo n l as c i rcunstancias en 

que se encuentren cada una de acuerdo a su ocupación corno mujer empresaria. pero 

también no se debe de dejar  a un  l ado q ue "la percepción de las 111 11/eres es c¡11e s11 

auiridad mús importante. es la relacionada al hogar y la familia. Las 11111/eres se piensan 

a sí m ismas primero como amas de casa y secundariamenle como productoras o 

!mhcu·adoras ''. ( Campaña. 1 992: 2 3 )  Esto se puede interpretar en e l  sen tido de que las 

1m1_ 1eres además de tener que rea liza r sus labores corno madres. espo ·as. educadoras: 

tamb ién frecuentemente se desempeñan corno t rabajadoras dentro de cua lqu ier 

emprendirn ien to productivo .  

Las  mujeres representan hoy en d ía un ractor c l ave para la economía en la l ucha 

contra la  pobreza. a t ravés del  t rabajo  remunerado y del  no remunerado que rea l izan en e l  

hogar. en sus comun idades o sus l ugares de t rabajo .  

Un punto importante a destacar es que. gran parte de los  hogares de l  mu ndo están 

dirig idos por mujeres y muchos otros. dependen de los i ngresos de las m i smas aun 

cuando e l  hombre está presente en e l  hogar. Estos hogares son iden t i fi cados corno los más 

pobres debido a varias cosas como: l a  di cr i m i nación sa lar ia l ,  las pautas de segregación 

ocupac iona l  en el mercado labora l y otros obstácu los por razones de género. 

Desde un punto de vista subjetivo, es interesante ana lizar las percepciones de la 

pob lac ión montevideana y canari a en cuanto a l  enfoq ue de género haciendo h i ncapié en In 

construcción socia l de lo  que sign i fica ··ser hom bre y ser mujer"" y su grado de 

t rad i c iona l i smo o modernidad en cuanto a sus  ro les y sus funciones. 

Cabe mencionar en l a  invest igación . como se encuentra distribuida l a  poblac ión de 

nuestro territorio. en donde establecemos q ue un  1 2  % de la pob lac ión total de l  país reside 

en la zona rura l ,  es dec i r  unas 360.000 personas. y el resto se ub ica en l as c i udades. 
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pueblos y villas. especialmen te en la capita l de Montevideo, donde res i de más del 50 % 

de la población total. (INE, 2007 ) .  La población rura l .  por otro lado no  se d i stribuye 

homogéneamente. sino que en su mayor ía se ubica en el litoral oeste, sobre las t ierras más 

l'értilcs. agrícolas en el límite con la República Argent ina . en la frontera con el Brasil. y 

en las zonas cercanas a Montevideo . 

Lu Li ltima in rormación disponible del per íodo 1 980/85 .  indica que en dicho período 

se han perdido cerca ele 3000 establec i mientos. especialmente aque llos de menor tamaiio 

que suelen corresponder a explotac iones fam i 1 iares . Estos datos estad íst icos son 

proporcionados por el I n s t i tu to Nacional de Estadística (INE, 2007 )  sobre la 

concentración de la tierra en unidades económ icas de mayor tamaño, acompañados de 

c ifras de estancam i ento económico del sector y la baja i nvers ión con menos del 7 % del  

PBI sectorial, unidos a problemas de baja aplicación de tecnología y problemas ele eros ión 

Je sucios en áreas agr ícolas y granjeras, t rae  aparej ado corno consecuencia la migración 

rural y la despoblación. por falta de oportunidades de t rabajo y el deteri oro acentuado de 

la ca l idad de v ida. por fa l ta de servic i os esenc ia les .  
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3 - Problema de investigación: 

3.1- .!11s1if/cuciú11: 

E l  presente t rabajo de investigac ión real i zado en e l  t ranscu rso del Tal ler de Socio l ogía 

Ru ral. intenta exp licar la problemát ica que atraviesa hoy en d ía la .. M ujer Rura l "· al 

encon t rarse t rabajando en l os m ic ros emprend imientos productivos. 

Por med io  de esta investigac ión se qu i ere conocer, s i  a t ravés del t rabajo que las 

propias mujeres realizan como mujeres prod uctoras y empresarias en los propios 

emprend i rnien tos. han conseguido cambiar su vida cotid iana y su interelacionamiento 

diario con sus esposos: saber si logran '"negoc iar'·, y con e l lo se intenta decir que s i  

d ialogan con e l los. i n tercambiando opiniones. sus parejas han entend ido que a el las l es hace 

muy bien el poder re lac ionarse con otras personas obten iendo así su prop io espacio. su 

t rabajo. sus actividades fuera del ámbito doméstico. al igual que e l los m ismos. 

E l  objet i vo de este t ra bajo  es poder ident i ficar de qué manera el i ntegrar una 

asociación ( corno A . M . R . U . ). o un  grupo productivo puede hacer o no q ue se mod i fiquen 

las relac iones fam i liares dentro de cada uno de los hogares. 

3. 2- Him>tesis de inresl igación: 

- Las mujeres que  forman parte de los grupos produc t i vos no so lo  cump len un  papel 

corno productoras. s ino que generan u n  espacio de i n tegrac ión soc ia l  que 

valoran m ucho. 

Las m ujeres ru rales se s i enten a l tamente reflejadas en cada uno de los grupos que se 

encuentran asociados a A. M . R .U . . porque consideran que los mismos son muy 

i mportantes en sus v idas y lo  s ien ten como u n  lugar en donde es  posi ble hacer su  

p ropia real i zación personal . 

- El formar parte de m icro emprendim ientos prod uct i vos no implica necesariamente 

cambios s i gni ficat i vos en las relaciones fam i l iares. 
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- La mayoría de l as integrantes de los grupos de m ujeres rea l izan t rabajos productivos 

sin descuidar sus hogares . 

3.3- Desarrollv metodológico: 

Se exhibe un  breve resumen acerca de l  diseño y las técnicas ele investigación 

ap licados en el t rabajo de campo. que fue l levado a cabo en el  Tal l er Centra l  de 

I nves t igac ión ele Soc io logía Rura l. 

Lo que se hizo en esta pri mera instanc i a  fue. se leccionar e l  tema de i n vest igación y 

corresponde a "Las M ujeres Rura les en los micro emprendim ientos product i vos''. 

Es pos i b le decir que la búsqueda exp loratoria ele este t rabajo fue rea l izado en varias 

etapas. se comenzó a buscar grupos de mujeres rura les que integra ban a A . M . R .U. 

( A sociación e le Mujeres Ru ra les  del  Uruguay ) y l uego se proced ió a obtener un  pr imer 

acercam i ento hacia e l las  y así recoger los elatos necesarios como:  correos e lectrónico . 

números te lefón icos. sus direcc iones y la  act iv idad que cada una  de e l las rea l i zan en los 

med ios p roduct i vos para l uego poder optar por e l  grupo que más se asemejaba a m1 

i nvest i gación .  

Los  grupos de Mujeres Ru ra les con los  cua les se  trabajó fueron cuatro :  '"Las Del i c i as·· 

y " "Viento de l  Sur ""en l a  zona ele Me l i l la ;  el grupo '·Crecer·· en Canelón Chico y por ú l t imo 

el grupo ··M i s A m igos 
.. 

ub icado en Pando .  

Part i endo de l  supuesto de que la  partic i pación en grupo puede ayudar a que las 

mujeres rura les visua l icen y reconozcan e l las mismas su t rabajo .  a nivel soc ia l  e i ndiv idua l  

y que pueden modificar l i mitantes de género. l a  pr inc i pa l  i n terrogante es  l a  s i guiente :  " Las 

Mujeres Rurales. al participar en micro emprendimientos prvductivos ¿cambian los roles y 

los relociones de género en el interior de las.familias "! 

Para poder dar respuesta a esta in terrogante e necesa rio centra rse en la idea de que 

los m icro- emprendim i entos productivos demandaban a las mujeres una c ierta cant idad de 

tiempo de su d ía para rea l i zar l a  p l anificac ión .  producción, comercia lizac ión  y capacitac ión 

de l os m i smos: adem ás es debido dec i r  que  son q uienes rea l i zan todas las tareas de l  hogar y 

también son las encargadas de l  cuidado de los i n tegrantes de d i cho núc leo fam i l i ar. En una 
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pr imera instanc ia  se pensó que las demandas ele uno y de otro no s iempre eran 

satis factoriamente l levadas a cabo por una razón costo-beneficio. 

Es posible decir q ue l as m ujeres i n tegrantes de los d iversos grupos productivos han 

logrado a t ravés de ésta inst i tución ser consc iente de su s i tuación de m ujer y de va lorarse 

como ta l .  Es prec i so dec i r  que deben tener un soporte muy importante; un reconoc i miento. 

un apoyo y un buen re lacionamiento con el resto de su familia .  

3.-1- Térnicos r di.,·e1?0 de  i111·esli!!aciá11: 

Dacias las característ icas que presenta esta investigación .  lo que se intenta es 

pro rundizar la temát ica de las re lac iones fam i l i ares y grupales. y las tens iones propias de la 

prob lemática a estud iar desde la perspect iva de género y para e l l o  es necesario un estud io 

tipo cual i tat i vo. 

La metodo logía seleccionada, se ocupa de recoger datos descri ptivos tomando las 

pa labras y las conductas de las personas. Es decir. la conducta humana es vista como el 

producto de l  modo en que e l  actor de fine  su mundo y la i nterpretac ión intenta lograrse 

desde el punto de vista de otras personas ; por e l lo lo que se busca es la comprens ión por 

medio de métodos ta les como la  observación part icipante o la  entrev ista en profund idad que 

generan datos descr i pt i vos.  Se busca la comprens ión a nivel persona l  de los mot ivos y 

creencias que están detrás de las acciones de la gen te .  

Las pregunta que  se u ti l izaron para esta investi gación fueron abiertas l a  cua l  hac ía 

que las entrevi stadas pudiesen expresarse l i bremente en e l las s i  lo  deseaban pudiendo e l  

entrev i stador or ientar l a  respuesta cuando la  entrevi stada se vaya del tema, o se considere 

que se ext iende en conceptos no rel evantes para l a  i nvest i gac ión .  Se usó como técn i ca 

comp lementaria l a  observac ión y descripción tanto de las entrev istadas como de su l ugar de 

t rabajo . 

La pos ic ión de la  socio logía cua l i tativa es comprender los fenómenos socia les. e l  

investigador neces i ta descubrir l a  " 'defin ic ión de la  s i tuación·· del actor, esto es su 
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percepc ión e i nterpretación de l a  rea l i dad y l a  forma en que ésta se re laciona con su 

comportam iento. Esto hace que la soc io logía cuant i tat iva considere la observación 

deta l lada de los i nd iv iduos en sus escenar ios y s i t uac iones cot i d ianos como un i ntento de 

i nvest igac ión no c ient í fi ca o pre-c ient í fi ca. 

En re lac ión a la técn ica  selecc ionada l a  entrevista en profund idad. se trata de una 

técn ica i n tensiva en la que abordan no solamente las op in iones de l  i nd iv iduo in terrogado. 

s i no i nc l uso su prop ia  persona l i dad . 

La entrevista en focada pa11e de una  determ inada experienc ia de l  sujeto cuyos efectos 

qu ieren ana l izarse. Esta técn ica t ra baj a  sobre el registro que recoge las man i festac iones del 

en trev i stado. y para la i n terpretac ión y e l  aná l is is e l  i nvest i gador es un sujeto que se i ntegra 

en el proceso de i nvest i gac ión .  E l  gu ión de la entrev ista y la part i c i pación en e l l a  del 

i nvest i gador pueden ser más o menos detal l ados. 

La p roblemát ica a i nvest igar i mp l ica e l  reconoc im i ento de los d i st i n tos n i ve les: 

objet i vos y func ionam iento de l  grupo y pro fund izac ión en l a  temát ica ele las mujeres en 

tanto como part i c i pantes por un lado y en tanto i n tegrantes de su fam i l ia por otro. se define 

que e l  t rabajo p resentaría t res etapas. 

En una pr imera i nstanc ia .  se real i zó un contacto con los grupos. que perm i t ió  una 

ub icac ión contextual y un prev i o  contacto con las entrev i stadas. Se busco reco lectar 

a lgunos datos a fines de poder estab lecer las característ icas y la d iv is ión de roles y tareas al 

i n ter ior del  grupo, as í  como la  h i stor ia de su formac ión por med io  de las entrev istas 

rea l i zadas a e l l as .  

En segunda i nstanc ia  se efect uó l a  segunda técn ica mencionada. l a  observac ión :  ésta 

l'ue pos ib le  grac ias a que el grupo de Canelón Ch ico se encontraba produc iendo el d ía de m i  

v i s i ta y también tenía presente la  tota l i dad de  las i n tegrantes del m ismo produciendo en  e l  

momento. Lo  que nos in teresaba era acercarnos a los procesos de  in terpretac ión y re llcxión 

él través de los cua les los actores construyen su m undo soc i a l .  el los so lamente podían ser 

captados mediante una entrev ista en profund idad . Se estab lec ió que las entrevi stas serían 

grabadas y luego transcri ptas l i tera lmente. respetando las pausas y las modal idades de 

expres ión que cada una  de las entrevi stadas tenían a l  momento de la conversac ión. 
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Fina lmente nos encont ramos ante e l  aná l i s i s  de la i n formación obtenida: la 

cod i ficación es e l  térm ino  con e l  que se describe e l  t ras lado de las respuestas e in formación 

proporcionada por los mismos sujetos a las categorías especí ficas cuyo fin  es el aná l i sis. La 

ap l i cación de estos dos i n st rumentos de recolección de datos es estudiar la re lac ión y 

corn probar la hipótes is  p !anteada. estos están sujetos a los mismos criterios de 

con li abilidad. va l idez y objetiv idad que r i gen cua lqu ier otro i nstru mento de med ic ión .  

( M iguel  Va l les. 1997). 

3.5- Dimensiones a estudiar: 

l :n re lac ión a las dimens iones ap l i cadas para la entrev i sta. las m i smas fueron 

re lacionadas a la m ujer  y su fam i l i a  por u n  lado, y por otro a lo concernien te a los grupos. 

Las preguntas sobre la mujer y l a  fami lia fueron  est ructuradas en función de la i ntensidad y 

profund idad de los m i smos: en pr imer l ugar a la d i str i bución de l as tareas fam i l iares: es 

decir. qué tareas rea l i zan los integrantes de l  hogar. dicho de otra forma. las tareas que e les 

otorga a cnda uno y l a  responsabilidad correspondiente. En  segundo l ugar investigar la 

cantidad de horas que las m ujeres uti lizan trabaj ando en los micros  emprendim ientos y en 

la d i str ibución de los mismos. 

Otro punto importante a destacar es lo referido a los i ngresos. es decir s i  l as mujeres 

t ienen i ngresos i ndependientes de l  familiar o si manejan dinero propio. Otra d i mensión 

destacada en este trabajo es la q ue se aproximó a la  va loración que hac ían las mujeres 

rura l es en cuanto a sus i n tereses. sus tareas. cómo consideraban sus tareas dentro de los 

micros cmprendim ientos y cómo va loraban su t rabajo doméstico.  Fina l mente se profund iza 

en l a  part i c i pac ión de las tornas de dec i siones dentro de las fam i 1 ias. i n tentanclo ver cuá les 

son sus ámb i tos de toma de decisiones de las mujeres (domést ico, productivo y económ ico. 

etc. ) .  

Con respecto a los  grupos productivos. los  aspectos estudiados se  centran  en pri mer 

l ugar en los datos de la  organ ización, es decir su formac ión y descripción. Por medio de 

e l lo se hizo una investigac ión en cuan to a l a  posib le docu mentac ión ex i stente sobre la 
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ant igüedad del grupo. conocer los  obje t ivos por los que  se formó y los objet i vos actua les. 

determ inar  la cant idad de i ntegrantes que componen al m i smo y las func iones que cada una 

de las i n tegrantes rea l i zan en e l  m i smo. como también poder remarcar cua les podrían ser 

l as metas que cada uno de los grupos se propon ían .  

En  un  segundo l ugar. se  rea l i za una ub icac ión de la  entrev istada en e l  grupo, e l  ro l que 

cump l ía l a  m i sma y sus perspect i vas responsab i l i dades. Otra d i mens ión u t i l izada para la 

i nvest i gac ión fue la referida a l a  forma en que cada una de las i n tegrantes del grupo se fue 

v i ncu lando a l  m i smo y los mot i vos que tuv ieron para e l lo .  Otra d imens ión f"ue re ferida a l a  

valorac iún acerca de la organ izac ión.  d e  l a  i mportanc ia  de l grupo. de los temas a so luc ionar 

como el  ayudar a l os hombres que i ntegraban el hogar de cada una de e l las .  y los aportes 

concretos de l a  organ ización a l a  soc iedad . 

Por ú l t i mo se destacó l o  re ferente a l  hogar. es dec i r  e l  grado de v i ncu l ac ión de l a  

fam i l ia a las tareas de l  grupo. s u  grado d e  aprobac ión sobre la  part ic i pac ión y l a  presenc ia  

de coníli ctos fam i l i ares or1g 1narios por l a  part i c i pación de las mujeres a d ichos grupos 

product i vos. 
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4- Marco Conceptual: 

Para poder dar com ienzo a l  marco teórico. es necesar io  tener presente que l a  

soc io logía rura l .  comenzó poniendo en tela de ju i c io  su objeto de  estud io  y su ex i stenc ia 

corno subd i sc i p l i na.  

El  desarro l l o  de l a  m i sma ha estado pautado por una polém i ca constante en torno a su 

prop ia  autode li n ic i ón .  De hecho con e l  t ranscurso de los años es pos ib le h ab l ar de una gran 

m u l t i p l i c idad de en foq ues. de d i ferentes . . t rad ic iones'· académ icas como l o  son : el or igen 

europeo. el norteamericano y el la t i noamericano. los cua les se pueden destacar entre s í  por 

sus notor ias di ferenc i as .  Extremando el razonam iento esta s i tuac ión l levaría a p l antear l a  

concurrenc ia  de  . .  Soc io log ías Ru ra l es". 

El t rabajo en su tota l i dad t iene como eje centra l  la perspect i va de género, ya que se l a  

consi dera como una  categoría capaz de  desentrañar l a s  re lac iones bajo l a s  cua les mujeres y 

varones i nteractúan en la cot i d i an idad del mundo soc i a l .  E l  género es u t i l izado en e l  

aná l i s i s  de l a s  re lac iones soc i a les entre l o s  sexos femen i no - mascu l i no. y sue l e  con fund i rse 

con la  categoría sexo. por e l lo es conven iente rea l izar una d is t inc ión entre ambos:  e l  sexo se 

refiere a las d i ferenc ias fís i cas de l  cuerpo; el género en cambio,  se refiere a las d i ferenc ias 

psicológi cas. c u l tura les y soc i a les entre varones y m ujeres. 

El género es u t i l i zado para hacer referenc ia  a las formas h i stóricas y soc iocu l tura les en 

que varones y m ujeres pueden i nteractuar y d i v iden sus func iones; estas pueden var iar de 

una cu l t u ra a otra y pueden cambiar a lo  largo del t iempo. 

-l. / - Género 

Para abordar  conceptua l mente la  part i c i pac ión soc i a l  de las m ujeres rurales, debemos 

part i r  de una perspect iva que i n c l uya al género como categoría de aná l i s i s  fundamenta l .  

Los estud ios de género representan una  corr iente muy impo rtante en l a  soc io logía 

actua l  y en todas las i nvest i gac iones real i zadas desde este enfoque. por la  s ign i licac ión de 

sus p lanteos en l a  soc iedad actua l . 

Dado que el presente t rabajo se i nscri be en l a  perspect iva de género, es fundamental  

estudiar las pri nc ipa les deti n i c iones de la  m i sma aunque aparec i eron en forma tard ía. los 
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estud ios sobre la m ujer fueron tomando i m portanc i a  en l a  Soc io log ía a part i r  de la  década 

de los setenta y sus p lanteas, de fi n i c iones y d i scus iones no han s ido ajenos a los pri nc i pa les 

debates ex istentes al i n ter ior de la d i sc i p l i na .  

En  C ienc ias Soc ia les. es  pos ib le  observar que en l a  h i stori ografía trad ic iona l  las 

mujeres no tenían n i ngún s i t io :  la h i stor ia era a lgo acerca de lo que los hombres escr ib ían ;  

l o  que estos h ic ieron y su frieron .  ( Bock. G.  1 985 ) .  

En l o s  años sesenta se produce un cambio muy  s ign i ficat ivo en cuanto a l  surgi m iento 

de los n uevo. mov i m ientos de m ujeres y con su acercam iento a las c i enc ias .  Así es que.  

como d ice Bock :  . . . . .  Un primer paso para tran.�fonnar la relación tradicional entre lo 

importan/e y lo no imporlanle, enlre lo digno o no de ser lratado por la historia. entre lo 

hi.\'f(J /'ico . 1 ·  lo no histórico. consistiá en "hacer visihles " a las mujeres . . .  Se trata. en suma. 

de 1111 nuevo "punlo de Pisla . . de una nue va mirada . . . " ( Bock. G. 1 98 5 ) . 

E l  aná l i s i s  de las re lac iones de género const i tuye una d i mens ión pr imord ia l  para e l  

estud io de las soc iedades actua les como también para l a  comprens ión de las desigua ldades 

soc ia les .  La const i tuc ión de las re lac iones soc ia les entre m ujeres y hombres, como obj eto 

de estud io  es rec iente en e l  ámb i to de la  i nvest i gac ión soc i a l ;  los avances conceptua les y 

emp ír icos rea l i zados en las ú l t i mas décadas son reconocidos como una de las pri nc i pa l es 

fuentes de i n novac ión de l  pensam iento soc io lógico actua l .  ( Agu i rre. 1 998 ) .  

También podría deci rse que. las re lac iones soc ia les de género pueden ser de fi n i das 

como la manera en que hombres y mujeres se re lac ionan entre s í ,  en soc iedades y contextos 

c u l t u ra l es determ inados. 

En l as ú l t imas décadas. las fem in istas académ i cas, buscando exp l icaciones a las 

desigualdades soc ia les entre m uj eres y hombres, conso l i daron e l  concepto de género. que 

da cuenta de cómo e l  sexo se construye soc ia lmente . .
.

. . . en los m1os selenta. el fem inismo 

orndémico anglosajón impulsó el uso de la categoría género con la prelensión de 

diferenciar las comlrucciones sociales y rnlturales de la hiología. falo categoría /i11! 

creada para explicar que los roles asignados y ejercidos por la mi(jer y los varones 110 son 

¡mJll11c10 de diferencias hiolágicas nalurales ni de sexo. sino el resultado de conslruccione.1· 

sociales y c11l1ura/e.1· asumidas históricamente ". ( Batthyány. 2004 ; 23 ) 
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Las i nvest i gac iones produc idas a l o  l argo de estas ú l t imas dos décadas han logrado 

avances notorios al superar los estud ios propios sobre " ' las mujeres 
.. 

a un enfoque que 

i n tegra lo re lac iona l  entre los sexos. i ncorporando las d i mensiones de poder i nvol ucradas y 

l as i neq u idades ex i stentes entre hombres y mujeres en cuanto a l  acceso y part i c i pac ión en 

los d i st i n tos ámbi tos de la soc iedad . ' " El conceplo de género desarrollado por los análisis 

fe111i11is1as - "  recie111e111enfe infroducido en las Ciencias Sociales refiere o 11110 1eori::aci<)n 

de las relaciones sociales homhre-mujer medianfe la cual se enfali::an las consfrucciones 

culfumles e histáricas de esas relaciones .rnsfifuyendo la co111101acián biológica confenida 

en el conceplo de sexo · · .  ( Agu i rre. 1 989 ) 

E l  en foque de género reconoce las d i ferenc ias b io lógicas entre los sexos y en fat iza e l  

estud io  de l él construcc ión soc ia l  de las d i ferenc i as a t ravés de su natu ra l izac ión por los 

agentes socia l i zadores y l él c u l tu ra .  Entend ido de este modo. es una categoría h i stórica que 

perm i te e l  estud io  de las re lac iones entre hombres y mujeres en d i st i ntas soc iedades y 

d i st i ntas épocas. reconoc iendo que no hay una ún ica forma y por tanto no hay una ún ica 

i n terpretac ión u n i versa l de cómo exp l i car estas i nqu i et udes y re lac iones d i ferenc ia l es de 

part ic i pac ión de ambos sexos en la soc iedad. 

El concepto ele sexo es usado para hacer referenc i a  a las característ icas bio lógicas

un ivcrsél les y congén i téls- que estélb lecen d i ferenc ias entre muj eres y hombres. En cambio el 

concepto de género.  se u t i l iza para a l ud i r  a las formas h i stór icas y soc iocu l tu ra l es en que 

hombres y mujeres i n teract t'.1 an  y d i v iden sus func iones. Estas formas var ían de una 

soc iedad a otra y se t ransforman a lo largo del t iempo. A part i r  de esta concepc ión se pone 

en ev idenc ia que el prop io comportamiento sexual está soc i a lmente e laborado . 

Célbe destacar también que la  autora Janet Sa l tzman. hace referenc i a  al concepto de 

sc:-;o socia l, o mejor dicho el de género .  donde e l  m i smo es destacado como una variable 

sociocu l t u ra l :  · - .  . .  esfe !érrnino. frasmifo mi  opinián de lj lle lo que se refiere a rnesfione.\· 

fe<Íricas que aquí se abordan, la biología no consfifuye una variable relemnfe. Son. mús 

hien. las definiciones socio-cuffurales del sexo biológico y las relaciones anfe el mismo las 

que erod11ce11 y refúer::an la desigualdad enfre los hombres y las m ujeres ". ( Sa l tzman. 

1 992 :  3 5 ) .  
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Pero este concepto no se encuentra a i s l ado. s i no que se eng loba adent ro de l  s i stema. e l  

s i stema de los  sexos prop i amente d icho. de f in ido como: 
. .

. . . statu quo socioc11/tuml e n  los 

sistl'mas estah/es r la <¡11e apuesta por el stot11 q1w en los sistemas cmnhiontes. en sus 

relaciones con el sexo · ·. · ·  . . . twnhién inc/1 1 1 '<' siste111as de estratificuci<Ín y di/erenciaciún de 

los se.ros. así como la división sex11lll del trahajo. llls definiciones sociales del sexo _\ ' las 

injusticias de poder entre los sexos . . . " ( Sa l tzman, 1 992 : 35 -36 )  

También es  necesario i n troduc i r  e l  concepto ele "s i stemas de  género 
. .

. como una forma 

para v i s l umbrar l as re lac iones de género. Batthyány ( 1 999) .  menc ionando a J. Anderson.  

puntua l  i za a l  s i stema de género como · ·  . . . conjunto de elementos que incluye . fimnas .1 · 

JJOll"0/7es de relaciones sociales. ¡JrÚct icas osociadlls a la Fida social cot idiono. símholos. 

cost 11111hres. identidades. vestimenta. adorno y tmtamiento del cuerpo. creencias y 

argumentllciones. sentidos comunes. y otros varilldos elementos. que permanecen juntos 

gracias ll  11110 . fúer:::l/ grm•itllcional déb il .1 '  que hacen referencia. directa o indirectamente. 

a Lmu . fimna rnlt11ra/111ente específica de registrl/r } ' entender llls semejlln:::as .1 '  d!ferencills 

entre génems reconocidos. es decir en la mayoría de las culturas h11111l/nlls. entre ntrones y 

11111¡'errs · · En estos s i stemas ( tan to como el de género. como e l  de sexo )  e exh i ben 

d i ferenc ias  importantes. en las cuales se destaca :  la d i v i s ión genérica de l  t rabajo. donde 

d i l ieren los ro les para hombres y para mu. 1eres con valorac iones d i ferentes depend iendo 

qu ien las desernpef'íe ( hombre o mujer) .  

Debernos de tener s iempre presente que, "/os sistemlls de género son unl/ 

co11stmcciá11  social c¡ue i11cl11.1 •e relaciones de poder. prácticas. creencills. ''lllores y normas 

a partir de las diferencias se.males. que la sociedad plasma en un paquete estereotipado y 

11ut11mli:::ado · · . ( V i te l l i .  2004 ) .  

En otras pa labras se pod ría dec i r  q ue e l  género, es e l  conj un to de rasgos as ignados a 

hombres y mujeres en una soc iedad. que son adqu i r idos en e l  proceso de soc i a l i zac ión y 

que como ta l  se compone de:  responsabi l idades. pautas de comportam iento.  va lores. gustos. 

l im i tac iones. act i v idades y expectat ivas. que la cu l tu ra as igna en forma d i ferenc iada a l as 

mu.1 eres y los hombres. Entonces. cabe de a fi rmar que e l  género es un  hecho soc ia l  y no 

b io lógico .  
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Cada i nd i v i duo se trans l'or111a en 111 ujer  u hombre a través de las relac iones de género. 

esto supone la i n terpretac ión por parte  de los i nd iv iduos de una  rea l idad cu l t u ra l  cargada ele 

sensac iones. tabúes y prescr ipc iones. ' "Cada hombre y cada mujer escogen un género y 

esto consiste en interpretar las normas de género de manera de reproducirlas )' 

organi::arlas de 1 111evo. así el género aparece como una manera de renm'ar la historia 

rn/111ral de actierdo a los términos corpomles propios de rnda persona . . . ( So ffiot t i .  1 994) 

E l  soc ió logo George S i lll111e l .  centra su i n terés sobre e l  tema ele l as re lac iones entre los 

géneros. co111 p l e111en tado con e l  estud io  de los sent im ientos amorosos. En  re lac ión a l a  

cu l t u ra. a l  au tor le  l lama poderosamente la  atenc ión dos  procesos: "la independencia de las 

cosas respecto de las condiciones de su origen subjetivo y la forma en que las personas 

ohje/Íl 'i::an diferencia/mente la realidad social 
.

. .  ( S i mme l .  1 9 1 1 :  59 ) .  

Estas d i st i nc iones traen cons igo tareas y responsab i l idades que son  en  a lgunos casos 

consideradas como exc lus ivas para hombres y mujeres. como ser: el trabajo product ivo .  

cuyas tareas bri ndan b ienes y serv i c ios a d icha pob lac ión y la reproducc ión b io lóg ica y 

soc ia l  de las fam i l ias a cargo de las mujeres.  

En muchos hogares de fam i l i as rura les  podemos ver que e l  hombre es e l  encargado de 

la producc ión económ ica. en cambio l as mujeres rura l es son qu ienes mant ienen sus casas. y 

por el lo  e l  soc ió logo Parsons op ina al respecto: "/as diferentes re.\ponsabilidades que ataí1e 

a la fmnilio y las Fa asignando a rnda género en .fúnciún de esta especiali::aci<Ín de roles 

e.r¡;resil '()s e instrnmentales que han de dese111peí1ar las 11111/eres )' los homhres. " ( I nés 

A l bcrd i .  1 968 )  

La  d i  lerenc iac ión sexua l  de l  t rabajo .  t iene en  Parsons  uno de  su s  más importantes 

fundamentos teór icos. Defiende la  espec i a l i zac ión de cada sexo en una ser ie de ro les que 

se con f iguran por sus característ icas d i ferenc iadas. A l os hombres les corresponde e l  ro l 

i nstrumental y a l as mujeres el ro l expres ivo y ambos. en func ión de esa d i ferenc iac ión 

fundamenta l .  se han de i r  espec i a l i zando en e l  deselllpeño de unas y otras tareas soc i a les. 

1 8  



-1. 2- Desarrollo de las Organizaciones de Mujeres Rurales en el Umguav 

En los ú l t imos aí'íos ha  crecido notabl emente l a  mot i vac ión entre las prop ias mujeres 

para establ ecer m icro-emprend i m ientos product i vos. que suponen un avance en l a  

evol uc ión de l as forrnas de producc ión .  en la  creac ión de nuevas ocupaciones. y en 

de li n i t i va. en la modernizac ión del med io rura l .  

Las mujeres que emprenden act i v idades product ivas y artesana les se encuentran 

genera l rnente con d i ficu l tades objet i vas. corno e l  d i fíc i l  acceso a la financ iac ión .  la fa l ta  de 

serv ic ios adecuados de ayuda a l a  gest ión .  l a  carenc ia de una formac ión profes iona l  

adaptada a las  necesidades espec í ficas de l as mujeres que qu ieren crear o gest ionar una 

empresa. y e l  escaso reconoc im iento de sus aportes en los procesos de desarro l l o rura l .  

E s  bueno recordar q u e  e l  en foque de género. e n  l a  agri cu l t u ra. parte d e  l a  premisa que 

la  d i v i s ión del t rabajo y l as re lac iones entre hombres y mujeres no se construyen en func ión 

de sus caracter íst icas b io lógi cas. s i no como un  mero producto soc i a l  que legi t ima 

re laciones de poder en determ i nadas d i recc iones y que como ta l  es h i stórico y 

t ransformab le  ( Camp i l lo. 1 993 ) .  

Los avances en  la  re flex i ón sobre l a  s i tuac ión de la  mujer  en e l  campo. muestran que 

su trabajo domést ico d i fiere en a lgu nos aspectos de l  desarro l lado por las mujeres en la 

c i udad. porque e l  medio ru ra l imp l ica una jornada de trabajo  más larga. sobre todo en 

l ugares donde no se cuenta con serv ic ios corno: el agua potable .  luz e l éctr ica. gas. centros 

de abasto. y también se d i ferenc ian por su forma de v ida. ya que l a  mujer rura l  se re lac iona 

con procesos de trans formac ión de a l i mentos. cu idado de plantas comest ib les y 

med ic i nales. la cr ianza de an i males domést icos, e laborac ión de productos artesana les. etc. 

( Canabal Cris t ian i .  1 994 ) .  

Cabe destacar que en e l  med io rural por lo genera l .  l as tareas más t rad ic iona les como 

preparar com i cia .  l avar y l i mp i ar. son emprendidas por la mujer. Como fundamento de esto 

se puede c i tar el t rabajo de María del Carmen Peaguda, "Mujeres Productoras de 

A 1 irnentos" l levado a cabo en n uestro pa ís en 1 996. En él se subraya el pape l que la mujer 

adq uiere en e l  med io rura l  y en la c i udad y estos son :  ser esposa, mujer empresaria y sobre 

todas las cosas ser madre. de esta forma la conv i erte en una figura destacada que ayuda a 
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dar cont i nu i dad a l  grupo fam i l ia r  encargándose de los procesos de transm i s ión de l a  lengua  

y de  lo s  pr i meros  s ign i ficados y va lores soc i a les. 

Por e l lo es prec i so dec i r  que la mujer es ident i ficada como la persona que dentro del 

hogar t iene una mayor part i c i pac ión en : la d i str i buc ión del t iempo. las d i ferentes formas de 

rea l i zar las tareas. l a  responsabi l i dad de organ izar l a  ru t ina  fam i l i ar. y las act i v idades que 

rea l i za den tro del  m ic ro-emprend i m iento product i vo. 

Los ro les desempeñados por l as m i smas corno m ic roempresarias son mú l t ip les, y s i  

b ien expresaron que e l  t rabaj o  en e l  m ic ro-emprend im iento no es la  act i v idad que más 

t iempo y esfuerzo les requ iere. e l  solo hecho de l levar lo ade lante y sortear las v i c i s i tudes de 

la  s i tuac ión económ ica crít i ca por la q ue atrav iesa e l  med io rura l .  produc i r  y comerc i a l i zar. 

i mpl i ca una  responsab i l i dad y capacidad de gest ión i mportante.  

Cada un idad domést i ca .  encargada de las tareas cot id i an as de manten i m iento y 

reproducc ión .  forma parte de redes ampl ias de co laborac ión y ayuda mutua. redes de 

parentesco y vec i ndad . Éstas a pesar de ser creadas y estar en  manos de  mujeres. func ionan 

en pro de l  b ienestar fam i l iar .  

La d i v i s ión sexua l  de l  t rabajo entre hombres y mujeres supone una construcc ión 

soc iocu l t u ra l  e ideológ ica que as igna l as tareas domést icas y "reproduct ivas" del hogar a las 

mu jeres. m i entra s  a los hombres enco m ienda las tareas · ·product i vas·· v i ncu ladas a l  espac io 

públ i co del marcado. 

No se debe dej ar a un lado la categoría t iempo. que es centra l  en este t rabajo .  A l  

hablar del t iempo estoy haci endo referenc ia  a un  recu rso l i m i tado por excelenc ia .  y a  que 

cada i nd i v iduo d i spone de una  c ierta cant idad de l  m i smo a l  cabo de l  d ía. y a lo l argo de su 

v i cia .  

La med ic ión del  t iempo se torna muy ú t i l  a l a  hora de detectar i gua l dades o 

desigua ldades. E l  t iempo es un  b ien escaso. su d i s frute o frece un abanico de d i st i n tas 

oportun idades cuando se conv i erte en t iempo l i bre. En la  de fi n ic ión de lo pr i vado 

encontramos que. el t iempo t i ene un fin y que e l  m i smo es e l eg ido a vo luntad . S i n  embargo. 

el t iempo domést ico posee la  tensión de un  re loj imparab le. 
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Es necesario tener presente que las mu.1eres rea l izan dos t i pos de t rabajos: uno 

product i vo. donde "inc!uve tareas que dan origen a bienes y sen•icios que pueden ser 

camhiados o 1 'endidos en el mel'Cado: por ejemplo los cultivos agrícolas. crías de ganado. 

la pmd11cci<Í11 de la artesaním·. el /rahajo asalariado. ele . .  así rnmo aquellos lf lle se dirigen 

a la au/o-sustenlacián de la familia como la producción de huertas. animales menores. 

artesanías. etc. · ·  ( l  I C  A ,  1 993 ) , y segundo el trabajo  reproduct ivo :  que abarca "tareas 

orientadas a la repmducción biológica y social de los miembros de lo familia y de la 

. fúer:::a de /rahajo. que proporciona los hienes y servicios que son usados o consumidos por 

los 111ie111hros del hogar o de la com 1111illad ". ( l l C A .  1 993 )  

Cuando se  establece que la  mujer t iene part i c i pac ión en d i versas act i v idades 

product i vas. se a l ude a una muy compleja  rea l idad pero que básicamente qu i ere dec i r  "ser 

parte de". " formar parte de''. Cuando se p lantea la part i c i pac ión de la mujer  en l as 

act i v i dades product ivas, es necesar io hacer la d i st i nc ión entre a l  menos t res formas de 

part i c i pac ión que están ocurriendo en e l  U ruguay y estas son : 

1 .  E l  empleo de l a  mujer  corno asa lar iada en los estab lec i m ientos med ianos y grandes 

( tabaca leros. v i iledos. fruta l es. c i t r ícolas. av íco las. etc . )  rea l izando tareas d i rectamente en e l  

proceso prod uct i vo. o b i en e n  los procesos d e  poscosecha. se lecc ión ,  empaque d e  productos 

frescos. 

2 .  La part i c i pac ión de la  mujer en act i v idades product i vas prop ias. en las cua les todo 

e l  proceso es manejado por e l l as .  Se t rata de act i v idades genera lmente i nduc idas. 

fomentadas en e l  impu l so a la  creac ión de m ic roempresas. En este t i po de act i v idad es 

donde ha habido mayor es l'uerzo por parte de las ONG.  

3 .  La part i c i pac ión de la  mujer en las  act i v idades produc t ivas de l a  u n i dad fam i l iar en 

carácter de "ayuda''; "mano de obra fam i l iar". no remu nerada. 

Es necesar io p l antear al gunos conceptos antes de con t i n uar  con e l  aná l i s i s  de esta 

i nvest i gac ión :  

-Mujer productora de a l i mentos: es aquel l a  111 u.1 er que forma parte de la fuerza de 

t rabajo fam i l iar en las pequeñas o med ianas u n idades de producc ión agrícola .  que 

desarro l la act i v idades product i vas en l a  parce la  fam i l iar. además de sus act i v idades 

reproduct i vas o domést i cas .  
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-Act i v idad product iva :  es  aque l la que  genera b i enes y serv 1 c 1os que pueden ser 

vend idos en los mercados. o también consum idos por los m iembros de la un idad farn i l i a r. 

Se d i st i ngu i rá entre act i v idades product i vas agropecuar ias (se ent iende agri cu l tura . 

ganadería. pesca. caza ) y rura les no agríco las pero rea l i zadas en l as un idades de producción 

fam i l iar. como serv i c ios. comerc io .  artesan ías. etc. ( l l CA ,  1 996:  1 1 2 ) .  

Se  debe dec i r  q ue  la mujer rural . como productora, se ded ica a prod uctos cuyo dest i no 

es e l  mercado loca l  y produce en u n idades pequeñas de caracter íst icas fam i 1 i ares. Las 

mujeres productora s  neces i tan aumentar su produc t iv idad y la e fic ienc ia  de las act i v i dades 

que rea l i zan para mejorar su ca l idad de v ida y la  de su fam i l i a .  

Los programas y proyectos rea l i zados con mujeres rura l es en Uruguay han respondido 

a la extens ión de los ro les domést icos a l  ámb i to product i vo, así se han desarro l lado 

act i v idades de artesan ías. conservas, huertas, queserías. an ima les menores. etc. 

En de fi n i t i va  e l  surg im iento del t rabajo  de las mujeres en grupos product i vos debe 

ana l i zarse en re lac ión con lo  que re fiere al proceso de reconoc im iento de las mujeres en 

tanto actores soc i a les .  Las característ icas y e l  proce o de su part i c i pac ión .  que perm i ten 

hablar de un nuevo actor soc ia l  y de los procesos económ icos y soc i a les de la década del  

80 ' .  perm i ten exp l icar cómo se fueron const i tuyendo en objeto de po l ít icas de desarro l lo 

implementadas a part i r  de su part i c i pac ión .  
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5- Orígenes I' desarrollo de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguav 

(A MR U): 

5. 1 A ntecedentes: 

La Asoc i ac ión de Mujeres Rura l es del U ruguay ( A M R U ) 1 se remonta al año 1 986. 

co inc id iendo con e l  gran cambio que comienza a procesarse a part i r  de l a  apert u ra 

dcmocrút i ca  y la i rrupc ión de la mujer en la  esfera de l  ámbi to púb l i co. antes rest r ing ida a l  

úmbi to pri vado de l  hogar y l o  domést ico .  Esta coyuntura. j un to a la c rít ica de l  sector 

agropecuar io. son los dos p i l ares bás icos sobre los que la Asoc i ac ión nace y desarro l l a  su 

proceso de c rec im i ento y conso l idac ión .  

En abr i  1 de ese año. convocadas por tamberas de los departamentos de San .José y 

F lor ida en un  encuentro nac ional  de mujeres rural es. part i c i pan 230 mujeres de l  sector 

lechero en la denom i nada 5ª F iesta de l a  Leche organ i zada por CON A PROLE .  En el 

mencionado encuentro. las part i c i pantes t rabajaron en conj unto sobre una m u l t i p l i c idad de 

temát icas que i ban desde la sa l ud y la producción hasta la educac ión y la cond ic ión de v i da 

de la mujer en el campo. 

En e l  período que transcu rre entre 1 98 8  y 1 990. se const i tuyen unos 30 agrupam ientos 

( muy heterogéneos en cuanto a l as edades de sus i n tegrantes) .  fundamenta l mente en la zona 

sur del país. Estos grupos de mujeres rea l i zaron i n tercambios muy re levantes durante ese 

período. Entre sus act i v i dades más destacadas pueden mencionarse: prod ucc ión de te lares 

artesana les ( a l  mohadas y tapices ) .  cerárn icas. además de cursos sobre l os pr imeros aux i 1 ios, 

com un icac ión .  sex ua l i dad, nu t r i c ión ,  d i nám ica gru pa l .  entre otros. 

Más ade lante. con el respa ldo de la Com i sión Nac iona l  de Fomentos Ru ra l  ( C . N . F . R ). 

en el marco ele un  conven io  con e l  Centro Cooperat i v i sta Sueco. se logró fi nanciar y as i st i r  

técn icamente a estos agru pam ientos. pos ib i l i tando la  rea l i zac ión d e  var ios ta l leres soc i a les, 

artesana les y product i vos. Se desarro l l ó  un profundo t rabajo.  abordado en gran  med ida por 

la coord i nac ión técn i ca y una asi stente soc i a l .  en carácter de promotoras soc i a les. En esa 

etapa también se destaca la u t i l i zac ión de instrumentos de gran importanc i a  como una 

encuesta postal y un  re l evam ien to te lefón ico que perm i t i eron i n ic iar l a  confecc ión de un  

1 Desde s u  creación e l  2 3  d e  Set i e m bre d e  1 994 hasta e l  2002 se denom i n ó  Asoc iac ión N acional  d e  Gru pos d e  
M uj eres R u ra l es d e l  U ruguay ( AN G M R U ) .  



pr imer reg i stro de contactos. a fi n de asegurar l a  comun i cac ión con mujeres de amp l ias 

zonas de l  pa ís. y recoger sus pr i n c i pa les necesidades. 

En  aquel entonces se p l an teaba el objet i vo fundamenta l  de :  · 'Potenc i ar l a  capac idad de 

l a  mujer  rural como e l emento i nd i spensab le  para la  s i gn i ficac ión de sus cond ic iones de v ida 

y de su l�1 111 i l i a" ' .  Por otra parte se rueron de l i neando a lgunas estrategia de reg iona l i zac ión 

de las d i st i n tas experienc ias p i loto y de coord i nac ión con nuevas i nst i tuc iones i n teresadas 

en trabajar sobre e l l as .  

G radua 1 mente l a  temát ica comenzó a adqu i ri r  mayor re levancia .  pos i  b i  1 i tando l a  

i nsta lac ión de un  i m portante ámb i to de  re flex ión sobre l a  prob lemát ica de  l a  mujer rura l .  su 

ro l .  sus d i fi cu l tades y fundamental mente: . . l a  importanc i a  de trabajar j untas para la 

búsqueda de so l uc iones en común" .  Es así que se abre paso i n stanc ias muy importantes 

dentro del proceso de crec i m iento de l os agrupam ien tos de mujeres ru ra les. 

En j u l io de 1 990 se rea l i za e l  pri mer Encuentro Region a l :  ' ·Mujeres Rura les :  Nuestra 

Rea l idad· · .  donde part i c i paron 50 delegadas de g rupos. En esa importante i nstanc ia se 

d i scu t ió  la prob lemát ica de l a  Mujer Ru ra l .  a part i r  de un d iagnóst i co part i c i pat ivo de la  

s i tuac ión de la M ujer  Ru ra l .  y se constataron las fuertes restricc iones ex i stentes. que las  

part i c i pantes resum ieron  muy b ien en la  frase : " 'Ser mu.1er y además ru ra l  es  una tarea 

d i l'íc i l " ' .  ( A M R U .  2003 ) .  

5. 2- J 99-1:  Nacimiento de la A MRU: 

En el Encuen tro Nac iona l  de Paso de los Toros e fectuado los d ías 22 y 23 de 

set iembre de 1 994. se congregaron 1 32 mu.i eres representantes de 64 grupos pertenec ientes 

a 1 5  departamentos. para crear la  Asoc iac ión ac iona l  de Grupos de Muj eres Rura les del 

Uruguay ( AN G M R U )  con la fi na l idad de "mejora r  la ca l idad de v ida  de la  lam i l ia rura l en 

genera l y de la  mujer ru ra l  en part ic u lar'' . 

Esta organ izac ión surg ió  por la neces idad de constru i r  una herram ien ta vá l ida que 

perm i ta a l a  mujer rura l potenc iar sus esfuerzos. asegura r  su protagon i smo act ivo y l evantar 

l as fuertes restr icc iones que l i m i tan su desarro l l o  p leno en armonía con la  fam i l ia y la 

comun idad .  Esta i n i c iat i va. como se expresó anteriormente, había ido madurando en las 
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5.3- f'resentacián de los !f.r1117os a est udiur: 

Este punto proporc iona. destacados datos en cuanto a l os orígenes de cada grupo en 

estud io .  su con for111ac ión y func ionam i en to actua l .  

Gruvo "las Delicias . . 

El  grupo de .. Las Del i c ias··. se encuentra ub icado en el departamento de Montevideo. 

en la  zona de Mel i l l a .  en la ca l le Redenc ión .  esq u i na l os P i r i nchos; es un grupo más que 

nada fom i l iar. donde e l  m i smo se encuentra i ntegrado por tres personas. 

Este grupo se ded ica a rea l i zar merme ladas y también l o  denom i nado embut idos, que 

son bási ca111 ente :  hongos en escabeche. berenjena a l a  escabeche. cebo l l i tas, p íc les. todo lo  

que va con v i nagre, entre otros. 

El emprend i m i ento product ivo · ·Las De l i c i as··. se encuentra muy bien catalogado por 

A M R U .  el  LATU.  y todo e l  cont i nente Europeo. donde e l  m i smos ha rec ib ido una 

propuesta tota lmente i nesperada. a l  cua l l e  ofrec ieron poder l legar a exportar sus productos 

a toda rspai'ía y Franc i a, pero por falta de persona l  no l"ue pos i b le la rea l izac ión de la 

exportac ión en  ese mo111ento .  

Gm/)o . .  Viento del Sur .,  

El s igu iente grupo a presentar. se ded ica a l a  e laborac ión de los l icores. y se encuentra 

ub icado en l a  zona de Me l i l l a y para ser 111ás prec i sa con su ub icac ión en l a  ca l l e  

Redenc ión :  d icho grupo es  vec i no  de l  otro grupo pertenec iente a la  zona del  R i ncón de 

Me l i l l a .  

Este grupo de mujeres ru ra les. t iene una forma muy part i cu lar. porque no  se t rata de 

un grupo que se encuentra comprendido de entre c i nco o más i ntegrantes en el grupo. s i no  

que se  encuentra com prend ido por sol amente dos  personas. E l  m i smo rea l iza var ias 

expos ic iones en e l  LATU sacando s iempre los Segundos l ugares en prem ios por l as 

cxpos 1c 1ones de sus productos y también los m i smos son exh i b idos en e l  Montevideo 

Shopp i ng. en la Mesa Cri o l la a pesar de ser un grupo re lat ivamente joven en cuanto a su 

formac ión .  
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Grupo "Crecer ":  

Otro grupo a destacar es e l  grupo C recer ub i cado en e l  departamento de Canelones. en 

l a  zona de Cane lón Ch ico, ub icado en e l  Km. 32 .  de l a  ruta 32 .  de lante la Cap i l l a María 

Aux i l i adora. 

El m i smo se encuentra i ntegrado por s iete m ujeres rura les que son qu i enes se 

encargan de l levar lo ade l ante. A pesar de que este grupo posee un  nombre muy part icu lar. 

( " 'Grupo Crecer" ) .  este carece de crec i m iento económ ico. pero en lo  q ue respecta a su 

so l idar idad y al compai'íerismo entre sí, encuadra con el nombre aprop iado "Crecer"'. 

El grupo comenzó a fu nc ionar en el afio 2000. cuando sus respect i vos mar idos 

i n tegraban u n  grupo en l a  T ierra con un  I ngen iero para l a  q u i n ta. y un  buen d ía el padre de 

una com pañera que se encontraba t rabajando en Colon i zac ión.  dec id ió  j u nto a su esposa. 

organ i zm un grupo de mujeres para rea l izar  emprend im ientos product ivos en la  zona. 

Las tareas que rea l izan en  este grupo son :  e laborar du l ces, l i cores y com idas caseras, 

pero lamentablemente el m i smo l as l l evó al fracaso porque al no poder co locar muchos de 

sus productos en e l  mercado obten ían pérd idas y eso no las ayudaba a so l ventar los gastos 

de d ichos productos como también el l ugar que u t i l i zaban para la e l aborac ión de l o  

m i smos. Fue  as í  que d ic has muj eres han ten ido que optar por  otro rubro para poder segu i r  

ade lante todas un idas y como t a l  han  dec id ido e laborar masas de  hoja ldre y sa l i r  a 

venderlas por todas las zonas y los comerc ios mas cercanos. Es po i b le remarcar que d i cho 

p roducto ha ten ido éxito y como ta l  fue pos ib le  segu i r  en func ionam iento como grupo y 

poder con t i nuar conservando d i cho loca l .  

Grupo "Mis A mi1ms o MTA ": 

Este m ic ro-em prend im iento se encuentra ub i cado en Pando y abarca l a  zona rura l  de l  

Pantanoso y la zona de l  Sauce por l a  ruta 7 .  

Para a lgunas d e  l as m uj eres rura l es que se encuentra n  i n tegrando este m 1cro

emprend im iento prod uct ivo es denom i nado con e l  nombre de '"M i s A m igos 
. .
. pero para 

otras que son las que hace más o menos c i nco años que se i ntegraron  a este grupo es 

denom i nado con e l  nom bre de MTA ( ' " M ujeres Trabajadoras con Esperanza y Ami stad' " ) .  

Es dec i r. que el  nom bre de este grupo de mujeres ru ra les de la  zona de Pando ha camb iado 
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con e l  transcurso de los años, pero en l o  que nunca ha camb iado y dejado de lado es en e l  

tener en  cuenta l a  pa labra A m i gos o A m i stad. según corno lo  man i fiestan a lgunas de  las 

i n tegrantes de l  m i smo. 

Este grupo m icro ernprend im iento product ivo está i n tegrado por once mujeres ru ra l es. 

donde todas se encargan de la  e l aborac ión de un producto ya conoc ido hoy en d ía corno los 

son : los du Ices tanto de batata. za pal l o. frut i l la .  damasco, du razno, du Ice de leche. h i go. 

naranja .  entre otro .  
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6- Análisis de la información: 

E l  presen te trabajo enmarca una pri mera d i v i s ión ana l ít i ca que puede cr observada de 

dos formas :  por un l ado. e l  pape l de la producc ión y e l aborac ión de a l i mentos y por el otro . 

e l  pape l de l a  part i c i pac i ón de la  mujer rura l  dentro y fuera de los m icro ernprend i m ientos 

product i vos. ambas d i mens iones con re lac ión a lo conten idos iden t i tar io .  

La i n fo rmac ión exh ib ida se observa a t ravés de pequeños fragmentos a los efectos de 

respa ldar l a  va l idez del  aná l i s i s. s in perj u ic ios de que ésta se basa en las entrev istas en toda 

su extens ión .  De todas formas. l as i n terpretac iones teóricas v ienen dadas a través de los 

datos que e l  trabajo  de campo proporc iona, para cada una de las d i mens iones que se 

i n t rod ucen en e l  aná l i s i s. emergen como s ign i ficat i vas de las entrev i stas e fectuadas. 

i ndepend ien temente de q ue a priori se las cons idera o no re levantes. 

A con t i nuac ión del aná l i s i s. se real i za una s í ntes i s  de modo ta l  de conectar los puntos 

más destacados de cada parte. F i na lmente. l as conc l u s iones cont i enen la propuesta de un 

t i po ideal de grupo product i vo. constru ido a part i r  de l os conten idos que resu l taron más 

pos i t i vos para l a  "rea li  rmac ión" de 1 as ident idad es de las mujeres rura les. 

ú. !- l11cor¡Joraci< Í11 a los i;nmos 

E l  aná l i s i s. lo  encabeza e l  surg i m iento y l a  i ncorporac ión de las mujeres a los d i versos 

grupos ru ra les donde es pos i b l e  ver un fuerte forta lec im i ento de u n ión soc ia l  de las m i smas 

respecto a otras  m ujeres. En e l  aná l i s i s  de las entrev i stas se con fi rma  esta i dea. ya que su rge 

con fuerza l a  neces idad de re l ac ionarse las unas con l as otras para poder i n tentar sa l i r  de l  

a i s lam iento en e l  que se encuentran en cuanto a l  ámb i to hogare1'io a l  rea l i zar sus quehaceres 

domést icos cot id i anos y corno también poder obtener grandes am i stades dentro ele los 

propios grupos. 

La mayoría de las m ujeres al preguntarles s i  habían encontrado respuestas a sus 

i nqu i etudes en cuanto a u v i ncu lac ión con los gru pos. contestaron de forma a fi rmat iva .  Sus 

respuestas se basaban en  l a  grat i fi cac ión que las m i smas sen t ían a l  saber que formando 

parte de estos grupos product ivos i ban a encontrar otras mujeres que presentaban l a  m i sma 

necesi dades ele v i ncu larse con otras personas y podrían com part i r  un d i á logo ya sea por 

med io  de la e l aborac ión de sus conservas como también por fuera de e l l os .  

29 



" (. . .  ) un domingo 3 de agosto que fas .fúi a ver. y m ientras que mi amiga se 

encontraba pmduciendo yo me hahía parado a un costado de ella y le .fúi preguntando 

para qué servía cada uno de los producto.\· y de las herramientas que utili::ahan para la 

elahomción del 111is1110. y así.file que 111e empe::<Í a gustar la idea de ir a risitarlas todos los 

domingo.\· de principios de mes que era rnando se fórmaha el grupo entero no. hasta que 

luego le .fúi agarrando la mano sola en como hacer cada uno de los dulces ·' ' pasé o j(m11ur 

¡Jorfe del grupo de estas mujeres rurales de !'ando. · ·  (Entrevista 11 ) .  

"( .  . .  ) vi que reali::ahan la producción de dulces. como las mermeladas y me quedé 

ohservando uímo se llevaban como grupo. y como encontré en ellas una calide:: que en el 

otro grupo no hahía entonces así file cumo me quedé a jimnar parte del grupo de Las 

Delicias. (Entrevista 3). 

Ten iendo en cuenta l as en t rev istas p lan teadas a pr ior i , es pos ib l e  ver como l as mujeres 

se sent ían pri s ioneras de su prop i a  l i be11ad y e l lo se debía a la fa l ta de co laborac ión que 

rec i b ían de sus farn i 1 i as respecto a l as t areas domést i cas de la  casa y e l  l as lo iden t i fi caban 

como . . v i v i r  en su prop i a  so ledad'' . A todo e l l o  se le  suma l a  fal ta  de am i stades y de 

compafier isrno que cada una de e l l as ten ían. esto las l l evó a pensar  en tomar  la i n ic i at i va de 

poder acercarse a los grupos para poder ver de que  se trata el estar en un m icro 

emprend i m iento y que tanto podrían estar hac iendo ah í .  

As í  l'ue como varias de l as mujeres poco a poco se fueron acercando para poder i r  

v i endo como es  e l  i n ter ior de l o s  grupos y qué  t i po de  re lac ión pueden l legar a estrechar 

con las demás i n tegrantes de l  m i smo. Pud i endo haber observado esto. las prop i as mujeres 

comienzan a v i sua l izar que lo mejor  que les  podría pasar era formar parte de los m i smos. 

porque no so lo podrían obtener una l i bertad persona l  s ino que también encontraban l azos 

de compai'ier i smo muy importante. 

A l  u n i rse a esos grupos han encont rado sat i sfacc ión ya sea a n i ve l  persona l  como a 

n i ve l  gru pa l .  E l lo es pos ib l e  porq ue las m i smas a l  encont rarse var ias horas j untas 

com part iendo un m i smo espac io  encuentran  un espac io  para e l las que les es ajeno a su 

ámbi to fam i l i ar en e l  cual se s i enten rea lmente cómodas a la  hora de conversar de cosas 

ajenas. el d i vert i rse de cosas cot id ianas. como también por comun icar l as angust ias 
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personales a otros que puedan i n ter ior izarse de e l los y puedan comprenderl os. Es l a  

neces idad d e  "ser escuchadas' " .  

Esta d i mens ión " ' l a  comun i cac ión" . const i t uye u na de las mayores carenc ias  de l as  

mujeres rura l es .  A través de una rea l i zac ión product i va y soc i a l ,  las mujeres s ienten l a  

sat i s facc ión por t rabaj ar en grupo y l a  vo l untad de  permanecer en  e l los y vencer l a s  

d i ficu l tades que  lo m i smos en frentan.  

"( .  . . )  nos da lástima dejar es/o. porque están rodas las máquinas que fueron /raídas 

como donaci<ln de un capiraljaponés y en/onces es/o es realmente lo que nos detiene para 

no deiarlo. porque por o/ro lado. nosotras sahemos que por más que se disuelva el grupo. 

nosotras como hicimos una m uy b ueno amisrad nos vamos a seguir. juntando o reuniendo. · ·  

. . . . .  En estos momen/os la casita c¡ue tenemos para poder producir nos la han prestado los 

euros de la parroquia y la verdad es lf lle hay que hacerle unos b uenos arregliros. pero la 

wrdad es que como la piara no nos da. la hemos de¡ado aún lado en este momento. pero 

iYª llegará el día en que podamos hacerle algo.1 • •  (Enrre1·isla 6) 

Esta comun icac ión se va forta lec iendo d ía a d ía ,  es as í  que l as m ujeres hablan con más 

frecuenc i a  de aquel los temas que hacen a l  compañeri smo. a la v ida cot id i ana. y a sus 

problemas a lo  persona l y a lo  a fect i vo .  Esto marca u na reaf irmac ión de la  nece idad de 

volcar la  prob lemút ica persona l  hac i a  los demás. de encontrar comprens ión e i nc l u so de 

poder ayudar a los  demás. 

Es m uy i m portante destacar e l  hecho de conocer cua les  son los mot ivos que la  

mujeres argu mentan para i n tegrar e l  grupo. Saber bajo  que c i rcunstanc ia  l legaron a é l .  es  

básico para conocer que esperan obtener de l  m i smo, que  pape l juega en sus  v idas y como 

puede l legar a trans fo rmar su cot i d iano v i v i r. Destaquemos que las razones que impu l san 

la  dec i s ión de i n tegrar este m icro emprend i m iento determ i nan en c ierta med ida las 

C\pcctat i vas y las act i v idades que vayan a rea l i zar en e l  grupo. as í  como el pape l que e l  

m i cro emprend i m i en to va asu m i r  en sus  v idas. y en re l ac ión con l as demás act iv idades. 

Las mujeres ru ra les or ientan sus dec i s iones ten iendo como referenc ia su hogar. es 

dec i r  que l as dec i s iones tomadas s iempre son pensando no solamente en ayudar. s i no 

también en poder t rabajar  fuera de lo  domést ico.  Esto contrad ice e l  statu-quo de l  s i stema 

ele los sexos. en e l  d i scu rso su comportam iento es j ust i ficado como comportamiento 
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aceptado de f in iendo la  conducta como l a  que le  corresponde a u na esposa y madre "t íp ica 
. .

. 

Ve a l  t rabajo como una  ayuda o colaborac ión para e l  hogar. y debido a que e l  s i stema de los 

sexos dc li nc a la  m ujer  como la  máx ima  responsable de los cu idados del hogar. e l la es l a  

· ·encargada de so luc ionarnos·· . 

' " (  . . .  ) lo <¡11e me motivo a fimnar parle de este micro elllprendimienfo ¡mnlucfi l '(> . file 

que. como mi e.\poso fenía de herencia de su pudre una quinfa. a él se le ocurrió tomar la 

t ierra como herramienta de trahajo y así poder producir dulces y luego infenfar l 'enderlos 

a gmndes <!mpresas para poder ohrener una ganancia de lo que se invierre "(Entrevista 2) 

" ( .  . . )  la necesidad de poder suhsistir eco11ámicamente. al no tener un buen rmbajo y 

<¡11e sea . fiio. fuve <¡ue . fámwr parte de este micro elllprendimienfo para poder lle l'ar 

(/(lelunte la .fúlllilia. (t;nlrel ' ista ../) 

Cabe ac larar también que la mot ivac ión ele l as m ujeres en part i c i par en los m icro 

emprend i m ientos (en a l gunas c i rcunstanc ias fuera de su propio pred io ) .  es e l  trabajar  en 

otro ámb i to en e l  q ue se generen i ngresos por fuera del pred io  fam i l iar. y esto se da a t ravés 

ele un m i cro emprend i m i ento que surge en el seno de un grupo de vec i nas que se conocían 

de la  zona .  

Otro mot ivo importante a destacar es que l as mujeres por med io de l as respuc tas que 

fut.:ron estab lec iendo. resa l tan e l  deseo de sa l i r  de l a  rut i na de sus prop ios hogares. e l  de 

poder rea l izar otras act i v i dades que  no dependan de la  ru t i na  d iar ia  de l  hogar. Entonces. por 

e l l o  es pos i b le destacar q ue más a l l á  de que la muj er tenga la neces idad de sa l i r  de su propia 

ru t i na d iar ia  lo que i n tenta. es buscar a l guna otra a l ternat i va para poder contr ibu i r  

económ icamente con su hogar y a s í  poder ayudar a s u s  maridos con l o s  gastos d i ar i os 

además de logra r  un  buen grupo de am igas.  

Para muchas de l as mujeres. una de las mot i vaciones fundamenta les menc ionadas para 

i nsertarse en los grupos product i vos es e l  poder obtener una c ie rta gananc i a  en cuanto a l os 

produc tos artesana les que se vend ieran .  para así poder contr i bu i r  a l  m ismo t iempo con una 

co laborac ión aunque sea muy m í n i ma en sus hogares . Todas den tro de un  grupo product ivo 

asp i ra n  a poder sacar adelante sus gananc ias y sus ventas. pero a veces las cosas no son 

como una qu iere. pero en otras oport un i dades éstas marchan en la  perfecc ión .  
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" (  . . .  ) lo c¡ue me motivo a fimnar parle de este micro- emprendimienlo produclivo .fúe 

que. como mi esposo tenía de herencia de .rn padre una lfllinla. a él se le ocurrió lomar la 

tierra como herramienlo de lrahajo y así poder producir dulces y luego intentar venderlos 

a grandes empresas y para poder ohtener una ganancia de fu c¡11e se invierte . . . (Entrevista 

2) 

Hay que tener en cuenta que las d i fic u lt ades s iempre ex i sten y m ás a l l á  de los 

asesoram ientos externos que l as m i smas tengan con respecto a los m i smos. e l l os van a estar 

depend iendo s iempre de las estrategias que l as m i smas mujeres se propongan para poder 

reso lver  cua lqu ier t i po de obstácu lo .  

Por  eso s iempre es conven i ente dec i r  q ue, e l  éx i to de l os grupos product i vos va a estar 

determ i nado de di versos factores. Este t i po de razonam iento se encuen t ra in íl u ido por la 

heterogene idad que hay dentro de l os grupos. l as experienc i as de v ida de las m i smas a n i ve l  

i nd i v idua l .  como también a n i ve l  gru pa l ,  los recursos humanos que poseen y las ganas de 

superarse d ía a d ía que  tenga el grupo en cuanto a las d i fi cu l tades que se les puedan 

presentar .  

[sta secc ión busca ident i licar y desarro l lar  c i ertas capac idades surgidas a la  luz de l  

grupo como espac io  co l ec t ivo .  D ichas capac idades t ienen un  v í ncu lo con e l  desarro l lo de 

··saber-hacer'' v i ncu lados a l  en frentam i ento con e l  espac io púb l ico .  

Ten iendo en cuenta lo  estab lec ido hasta e l  momento es pos ib le  dec i r  l a  mujer ocupa 

un  l ugar m uy importante en e l  hogar como en la producc ión porque. e l  ro l que desempeña 

en la actual idad es ser mujer empresaria. d icho de otra rorrna las mujeres part i c i pan de los 

grupos product i vos para poder lograr sat i s racer sus  propias necesidades económ icas y 

personales como levantar su prop ia  autoest i ma. 

"( .  . .  ) en cuanto a lo personal yo creo que he crecido mucho. porque no sólo me he 

descubierto como una mt!ier sumamente luchadora por lo que una c¡uiere. sino que lamhién 

he desc11hier/o una parte de mí que es el querer ser 111 1a persona entendida en el 1111111do de 

los negocios de mi . fúmilia. que antes me daha lo m ismo si era ¡7llrle de ellos o no · ·. 

(/�·111re1 'ista 5) 
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ó. ]- frahajo Je .rnhsislencio )1 el vonel de la mujer: 

E posi b le menc ionar q ue cada cu l t u ra man i  liesta importantes d i ferenc ias entre los 

hombres y las mujeres. porque se conc iben como d i ferentes l os pape les sexua les que cada 

uno de e l los presentan . y esto es porque la  d i v i s i ón del t rabajo  basada en la d i ferenc ia 

b io lógica marca una  part i c i pac ión heterogénea de los hombres y l as mujeres en d iversos 

ámbi tos soc i a les. pol í t icos. económ ico y re l i g iosos. i n c l uyen las act i tudes. los va lores y 

expectat i vas que la prop ia  soci edad concept ua l i za como femen i no o masc u l i no .  

Por lo  estab lec ido a pr ior i . es pos ib le  dec i r  q ue las mujeres por  ser d i st i n tas en cuanto 

a su natural eza b io lógica con los hombres son ' "des igua les" cu l tura l mente con e l los .  La 

pos ic ión de l as mujeres son d i ferentes de acuerdo a l as d i versas cu l t u ras ex i stentes. pero lo 

que permanece es lo considerado como femen i no  y mascu l i no respect i vamente. o sea e l  

género .  

U pape l o ro l d e  género son todas l a s  normas que  nos d i ctan u na  soc iedad y una 

cu l tu ra sobre e l  comportam iento femen i no o mascu l i no  en un l ugar y en un t iemro 

determ i nado. Por tanto. dec imos que e l  género es u n  hecho soc i a l  y no b io l ógico. 

Cabe dec i r  que e l  género. es e l  conj unto de rasgos asignados a hombres y muj eres en 

una soc iedad. que son adqu i r i dos en e l  proceso de soc i a l i zación y que como ta l  se compone 

de: responsab i l i dades. pautas de comportam iento. va lores. gustos. l im itac iones. act i v idades 

y expectat ivas. q ue la cu l t u ra asigna en forma d i ferenc iada a la  mujeres y los hombres. 

Entonces. se a li rma que e l  género es un hecho oc ia !  y no b io lógico.  

Las mujeres son cons ideradas como un  factor c lave para l a  economía en la  l ucha 

contra l a  pobreza. a t ravés de l  t rabajo remunerado y de l  no remunerado que rea l izan en el  

hogar. en l a  comun idad o en los l ugres de t rabajo .  Es importante tener presente que el  

t rabajo no remunerado t iene una enorme i m portanc ia  para l a  econom ía con su aportac ión de 

serv ic ios gra t i s  de l os que depende gran parte de l a  pobl ac ión t rabajadora . 

Es prec i so dec i r  que cada un idad domést ica.  encargada de las tareas cot id i anas de 

manten i m iento y reprod ucc ión . forman parte además de las redes mas amp l ias de ayuda 

mutua a l  cual t ienen al frente l a  presenc ia  femen i na. qu ien es l a  que se encarga de ser l a  

mano derecha de l  m i smo y a pesar de  estar e n  manos de  muj eres. func ionan en  pro de l  

b ienestar fam i l i a r. 
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En los d ías de hoy. el med io  rura l  no v i ve so lo  de la  agri cu l tu ra ;  se han abi erto nuevos 

cam inos. y han surgidos nuevos rubros -trans formac ión de productos agroa l imentar ios. 

artesan ías. t u ri smo rura l .  etc . - nuevas oport u n idades para las m ujeres que ya no se dedican 

a ser complemento de l  t rabajo rnascu l i no dentro de sus prop ios pred ios, s i no que cada vez 

mas son e l l as  las que i ngresan parte del d i nero a sus  casa. 

Es prec i so destacar que se han rea l i zado d i versas i nvest i gac ión que estab lecen que l as 

i nst i tuc iones o los organ i smos a los cuales las rn ujeres se encuentran v i ncu ladas d ía a d ía 

ena l tecen e l  ro l fernen i no  ya sea dentro de los m ic ro-emprend i rn ien tos product i vos como 

dentro del  hogar. 

Adernás de todo lo estab lec ido anteriorrnente es necesar io estab lecer que la mujer es 

concebida como la pr i nc ipa l  t ransm i sora y d i fusora de valores. pautas de conducta y 

part ic i pa en varias oport un idades de las tornas de dec i s iones dentro de los pred ios. a lo cua l  

se l a  denorn ina  como la pr inc ipa l  encargada y adm i n i st radora de "emprend i m i ento 

l'am i 1 i ar"" . 

ó.3 - Tareas del hogar \' toma de decisiones: 

Fs necesario destacar. que con el paso de los años. la mujer rura l  com ienza a tener 

mayor mov i l i dad dentro de lo  que son sus ro les. pero s i  retomarnos un poqu i to l a  h i storia 

pasada de la mujer  es pos ib le  establecer que.  las m ujeres eran conceb idas como aque l l as 

que  debían de quedarse dentro de sus prop ios hogares para poder l levar ade lante su fam i l ia 

y debía de comportarse como "madre, esposa y arna de casa·· . Por suerte los años han 

cambiado y esa imagen de la  mujer ha cornenzado a desaparecer con e l  paso de los  ai'íos, 

donde deja de ser mal v i sta aque l la rnujer que dec i d iera comenzar a t rabajar l "uera de su 

hoga r  o i n tegra r  grupos de am igas.  

La m ujer  rural poco a poco com ienza a rea l i zar  d i ferentes act iv idades que antes no 

hac ía como lo es e l :  reun i rse con am igas o vec i nas para char lar de  temas en común .  

ayudarse mutuamente o el aborar  sus  p ropios productos como en  este caso ha pasado con 

estos cuat ro m ic ro emprend im ientos product ivos i nvest i gados en la  zona de Me l i l la .  

Canelón Ch i co y Pando.  
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" ( .  . . )  las tareas de la casa las reali�o todas yo. Yo las tareas de casa no las dejo 

¡wrq11e sino me ahurro y reali:::.ando las mismas me entretengo. a11nq11e una piense que soy 

tonta en decir esto. pero es la 1 ·erdad " (Entre vista 9) 

1��n la entrevi sta p lan teada a pr ior i  se ha v i sto como la m ujer  es qu ien se encarga de 

rea l i zar las act i v idades del hogar mas a l l á  de encontrarse en los m icro emprend i m ientos 

e labora ndo sus propias conservas. pero en otras  ocasiones se presenta la idea de que l as 

act i v idades pueden ser rea l i zadas por todos los i n tegran tes de l  hogar como lo  pueden ser 

sus marido . h ijos o n i etos. Como por ejemp lo :  

"( . . . )  la reoli�a l/li marido y parte m is hijos. y rnando 1 ·0 dejo mis tareas del 

e111¡we1 1di111iento las reali�o yo . .. (Entre1 ·ista -1) 

Ten iendo en cuenta lo menc ionado anter iormente es pos ib le  dec i r  que.  en los espac ios 

ru ra les han comenzado a d i sm i n u i r  muy  lentamente las d i ferenc ias sexua les dentro de l  

hogar; esto es porque las muj eres además de rea l  i zar las tareas de l  hogar rea l i zan 

e l aborac iones dentro de los prop ios estab lec im i entos y como sus t iempos son muy cortos. 

las m i smas cuentan que rec i ben co laborac ión de los i n tegrantes del hogar para rea l i zar  l os 

quehaceres domést icos aunque sea m ín i ma su col aborac ión .  

Cabe dec i r. que a la  mujer  de hoy en d ía lo que le  importa no es l a  cant idad de cosas 

que a lgún  i n tegra nte del hogar pueda o deje de rea l izar, s i no la pequeña ca l idad de la acc ión 

o de la i ntenc ión a l  poder rea l izar a lgo más a l lfl de las hab i l idades que cada uno. Con esto 

lo que i n tento dec i r  es, q ue por más que en muchas ocas iones uno no sepa coc i nar o lavar l a  

ropa. lo  que l a  mujer qu i ere lograr  es. e l  comprom i so con  l a  otra persona en  col aborar así  

sea para co locur una  l ampar i ta o para aprontar l a  mesa. porque de esa forma ent iende que 

las act i v idades d iar ias que cada uno rea l ice fuera de l  hogar quedan estab lec idas de i gua l  

forma s i n  ser d i scr im inado. 

En cuanto a l as dec i s iones a tomar dentro de los p ropios hogares. es prec i so dec i r  que, 

l os m i smos están compuestos por un mat r imon io  ( la mayor parte de los casos)  en el cua l  

cada uno de el l os t rabajan .  A l  establecer esto con firmo que l as dec i s iones que  se rea l izan 

dentro de los hogares ru ra les son tomadas por ambos i ntegrantes. porque para los m i smos 

las des i gua ldades de género no ex i sten y como ta l  cua lqu iera es qu ien se encuentra en 

cond i c i ones de dec i d i r. 
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" ( . . . ) las dediciones en m i fumiliu las tomamos los dos. porque por mús de que yo a 

1·eces. ' 'ª mús hien mmcu me e11c11entm todo el día en mi cusa. las dediciones de todo las 

tommnos los dos. porque no consid<.>ramos que hay unv que sirva como jefe de fwniliu. 

pon¡11e los dos trahajwnos y hacemos nuestras cosas de la casa y en este caso lus hacemos 

cada 11110 a su ritmo y en lo que sahe hacer. pero como le podrás dar cuento lo mayoría de 

las co.,·a,· las hago yo .
. .  

(Entrevista 2) 

La rut i na  se re fi ere a su v ida de ama de casa. y la búsqueda de i ndependenc ia  a l a  

d i spos ic iún de un  recu rso económico prop io .  pero l a  aceptac ión que t ienen e l l as y sus 

la111 i l i as e le la d i v i s ión sexua l  de l  t rabajo y sus de ti n i c iones soc ia les sexua les basadas en un 

s i stema de l os sexos trad ic iona l ,  les imped i rán a las mujeres cuest i onar su v icia rut i nar ia y la 

dependenc ia . ya que es l a  v ida q ue l e  "'corresponde como mujer".  La rut i n a  y l a  

dependenc ia  aparecen como otro aspecto i m portante a destacar además de l  económ ico. en 

el cua l  estas mujeres arman su propia empresa para poder lograr obtener mas ingresos en e l  

hogar. y esto hace que e l  grupo se s ienta tota lmente seguro del  paso que fue rea l i zando y 

l os roles que cada una ele e l las desempei'ian como empresar i as. 

De acuerdo a la i nformac ión obten ida por l as mujeres rura l es, es necesari o hacer 

menc ión  a los ro les  que se v ienen destacado:  mujer  empresar ia y mujer del hogar. Es dec i r. 

q ue por un lado se p lantea la idea de ver a l a  mujer  como aque l l a  empresar ia que rea l i za sus 

act i v idades dentro de los m ic ro emprend i m ientos como vía ele escape de la ru t i na. también 

obtener n uevas amistades dentro de los m i smos mas a l l á  de que lo hacen m ien t ras se 

encuentra n  prod uc iendo y e l  sent i rse t'.it i l es s i n  encontrarse depend iendo de nad ie .  Y por 

otro lacio. se destaca el ro l ele la mujer corno esposa. aque l la que se encarga ele los 

prob lemas cot i d i anos del hogar como lo es: l avar, coc i na r. etc. 

6. -1 - Usos del t iemno ! ' el rol de la m uier · 

La med ic ión del  t i empo se torna muy li t i l  a la hora de detectar que t i po de i gua ldades 

o des igua ldades es pos ib le  encontra r. E l  t iempo es un b ien escaso. su d i s l'rute o frece un 

aban ico ele d i st i n tas oportun idades cuando se conv i erte en t iempo l i bre o i mproduct ivo .  En 

la  de fi n ic ión  ele lo  pr i vado encontramos un t iempo cuyo fi n es e leg ido a vo lun tad . S i n  

embargo. e l  t iempo domést i co posee l a  tens ión ele  un  re loj imparab le .  
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" ( .  . .  ) me levanto a las 7: 00 de la mw1ana. apmnto el mate. después me prepam el 

al111 11er::.o. Por la tarde. meriendo y ayudo a mí hija a reali::ar los deberes con sus hijos. 

Esto lo hago siempre y cuando haya terminado de hacer lo que estaha haciendo en la 

mw1ano. ( '11a11do cae la noche. me marcho parn m i  casa porque viste por más que vivamos 

en el mismo terreno. cada una t iene su casita individual. ella con los nenes y yo con mi  

marido. prepam la cena parn mi y m i  es¡mso y luego me acuesto a mimr la tele 11isión en la 

cwno .
. . ( E11tre1 · ista 2) 

Med iante l as entrev istas rea l i zadas a l as rnuJeres rural es fue pos i b le observar como 

son para e l  las  las j ornadas d iar ias .  

Es importante destacar que más a l l á  q ue cada una de estas m ujeres t ienen d iversas 

formas de expresar sus j ornadas d i ar ias .  es pos i b le ver como los ro les se encuentran 

estab lecidos por el género. esto s i gn i fica que. l a  m u,i er rural además de cump l i r  con sus 

tareas ele ser empresar ias ele los m icro emprend im ientos product i vos es la  encargada de 

sacar adelante las tareas del hogar. esto expresa que los ro les no se encuestan a l terados en 

los m i smos. En la  v ida d i ar ia en varias ocasiones. l os ro les de los hombres y las mujeres 

aparecen ín t i mamente re lac ionadas pud iendo ser s im i l ares. d i feren tes. comp lementar ios o 

con fl ic t ivos. 

Las mu,i eres rura les de cua lqu iera de estos cuatro grupos. p l antean que por más 

temprano que se tengan que estar levantando no de,ian de rea l i zar sus tareas. M uchas ele 

e l las  se encuentran con h ij os bastantes pequeños. lo cua l  obt ienen una mayor ob l i gac ión 

para l as mujeres como lo  son :  e l  ser madre. esposa y m ujer empresaria. 

También es pos i b l e  estab l ecer que además de l os ro les femen inos que se encuentran  

en  cada uno de  lo s  n li c leos fam i l iares. e s  pos ib le  destacar l a  figura de  sus mar idos. donde 

estos son considerados como .. hombres bueno ". Es dec i r. m uchos de e l l os cuando l as 

mujeres se encuentran fuera de sus hogares porque rea l i zan l a  e l aborac ión de los a l i mentos. 

sus maridos son qu ienes se encargan de rea l i zar a lgu nas tareas de la  casa como lo  son : los 

prob lemas san i tarios, p rob lemas ec l éct icos. el l l evar en varias oport un idades a los n i iios a la 

escue la. o s i no de lo contrar io.  s i  l os m i smos son p ropietar ios de pequeñas porc iones de 

t ierras. contr i buyen a q u i ta r  los frutos que se encuentren maduros para fac i l i tar el t rabajo  de 

sus m u_1 eres . 
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También puede pasar l o  i nverso con a l gunos de los maridos, porque estos al  

encontra rse en su gra n  mayoría t rabaj ando fuera de sus hogares. no encuent ran t iempo para 

rea l i zar  las tareas domést icas o para rea l i zar  a lguna pequeña contr i bución de la m i sma. por 

lo cua l  es prec i so dec i r  que  qu ienes term i nan rea l i zando los quehaceres domést icos es 

s iempre la mujer. 

Dentro de los m ic ro emprend im i entos se destacan a lgunos aspectos i mportantes como 

lo  es l a  gra t i ficac ión persona l  de cada una de e l l as .  en e l  cual se s ienten conformes cons igo 

m i smas porque se dan cuenta que están contr ibuyendo con su prop ia fam i l ia .  esto m uestra 

una gran con formac ión a n i vel persona l  de cada una que hace que su autoest i ma se 

encuentre s iempre e levado y mas sabiendo que cuentan con e l  apoyo de sus amigas y e l  de 

su fam i l ia .  

"( .  . . )  en cuanto u lo personal yo creo que he crecido mucho, más que nada en 

sentirme útil conmi¡;o misma, y por otro ludo en ver que p uedo ayudar a otras personas 

cada ve.:: que lo necesitan · · .  (Entrevista 6) 

También es pos ib l e  dec i r  que por med io  de l  d i á l ogo que  he obten ido con cada una de 

e l l as rue pos ib le  ver, como los l asos soc ia l es se han ido establec iendo con cada una de e l las. 

e l  cual no so lo  l"ormaron un  grupo de vec i nas de la  zona cuyo objet i vo común  era sa l i r  de 

una rut i na  ( e l  hogar) .  ayudar a contri bu i r  de forma i ndepend iente en su hogar por med io de 

un  i ngreso económ ico, sino que ahora han formado un  grupo de amigas que se encargan de 

ayudarse mutuamente ya sea para la e laborac ión de los productos como también para 

escuchar a la otra persona cuando ésta lo  req u iera .  La re lac ión que las m i smas se 

encuentran teni endo den tro del  m i smo grupo. ayuda a que el gru po permanezca fue rte a 

n i vel l abora l .  

Dentro d e  l o s  propios m icro emprend im ientos se puede ver q u e  cuando l a s  mujeres 

comenzaron a part i c i par  de e l los lo  hac ían con la i ntenc ión de sa l i r  de su hogar. pero ahora 

puede verse que por med io  de estos grupos las m i smas pueden conocer mas gente. 

conocerse e l  las m i s  mas y por sobre todas l as cosas sent i rse escuchadas por sus prop ias 

com pañeras  y en m uchos casos apoyadas por las m i smas. 
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Además de todo l o  que se ha ido d i scut iendo hasta el momento cabe destacar como 

repercute e l  rol de la  mu jer dentro de su hogar y con sus fami l ias. en el cual l a  mayor parte 

de su t i em po se encuentran  prod uc i endo. 

Es pos ib le  ver aqu í  c laramente que las mujeres por mas que se encuentren rea l i zando 

otras act i v i dades que no son prec i samente del hogar, ni del prop io p red io ,  no son j uzgadas 

por sus maridos. n i  por sus fam i 1 ias, si no todo lo contrar io, estab lecen que se encuentran 

muy con formes con la  part i c i pac ión que  estas rea l izan. porque  saben que es una forma de 

poder tener un  v í ncu lo  soc i a l  importante que estando dentro de sus prop ios hogares jamás 

lo  lograrían . 

Por med io  de las entrev i stas fue pos ib l e  ver cómo, las prop ias mujeres son qu ieres 

toman conc ienc ia de lo que es el va lorarse o e l  sent i rse va loradas, porque no solo es pos ib le  

verlo esto dentro de los prop ios grupos. s i no  también dentro de sus hogares. Es dec i r. cada 

mujer a l  encontra rse i n tegrada en un grupo product i vo, encontró la  manera de cómo poder 

desarro l lar  sus encantos persona les :  lo que qu i ero estab lecer con e l lo es que. la mujer 

desprende sus ideas ele s í  m i smas y estas son escuchadas por sus prop ias com pai'\cras de la 

cua les muchas veces estas pasan a ser ideas product ivas para una li na l i dacl determ i nada o 

también para a l guna op in ión de crít ica que ayuda a enr iquecer el trabajo  d i ar io .  

Otro punto a destacar es l a  concepc ión que la prop ia  fam i l ia t iene respecto a lo que es 

ser: mujer. esposa y em presaria dentro de l  hogar. donde esta no solo se ded ica a rea l i zar 

los quehaceres del hogar como se creía que  era e l  ún i co ro l de la  mujer hace afias atrás. s i no 

que ahora son capaces de desarro l l ar sus act i v i dades product i vas a la  par de sus maridos. 

Es pos i b le acl arar que cuando las mujeres fueron  ingresando a cada uno de los m icro 

e111 prcnd i111 i entos. lo  h i c i eron en su gran  mayoría para sa l i r  de apuros económ icos de l  

hogar. como también para desprenderse de  lo que  es su rut i na ;  es dec i r  como forma de 

escape. pero l uego de haberse dado cuenta que  sus mari dos y sus fam i l ias cons ideraban que 

ese t i empo que e l las les dedi caban a l  grupo lo  hac ían con gran sat i s facc ión y ded icnc ión .  

consideraron que la mejor  forma de lograr un  buen v í ncu lo  y una armon ía en el  hogar era. 

apoyando d ía a d ía sus m:t iv idades y compart i r  sus  jornadas tan solo con escuchar lo que 

una tra n sm i t ía en sus  hogares como lorma de anécdotas y eso para una e l lo ya era logar el  

respeto de los demás y con e l  lo bastaba. 
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" ( .  . .  ) en mi caso te podría decir que yo siempre estuve apoyada por m i familia y eso 

en estos momentos es 111 11y importante porque hace que una se sienta .fórtolecida y a estas 

alturas. una ve al grupo como parte de una misma y la verdad que por más que quisiera no 

podría de imaginúnnelo como d!ferente. " (Entrevista J 3) 

F i n a l mente. como se destaca en e l  aná l i s i s  de los d i st i ntos grupos prod uct ivos 

est ud iados en esta i n vest i gac ión .  es necesari o  en fat izar como es q ue aparece re ílejada la 

i magen de la m ujer rura l  de n uestro país  hoy en d ía.  donde la  m i sma parece const i t u i rse en 

s í  como prod uctora. em presaria, madre y esposa al m i smo t iempo. pero s i n  desc u idar en 

n i ngún momento su concepto básico.  corno l o  es e l  ser sobre todas las cosas " M ujer  R u ra l ' " .  

Esto perm it i ó  as í  m i smo tener  u n a  m ayor v i sua l i zac i ó n  en c uanto a l a  concient i zac ión 

del  género en l a  med ida q ue esa n ueva i magen de í .  está l i gada a la  capac idad de reconocer 

aq uel los medios que fomentan una mejor  pos i c ión de las  m ujeres ru ra les .  
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7 - Reflexiones finales: 

Para poder e laborar e l  problema de i n vest i gac ión .  fue prec i so rev i sar  la  b i b l i ografí a  

de l  c ur s o  pa rar  hacer rel'erenc i a  a la  perspec t i va de género. y v i su a l i zar  la  s i tuac ión de las 

rn u.iercs rura les y as í  poder optar por l as corr ientes pert i n entes que se adecuen a la  

d i mens ión  de l  género en c uanto a su desarro l l o  soc i a l .  

En este t rabajo e s  pos i b le poder ver c u á l es son l a s  rea l i dades. v 1 venc 1as.  

d i scri 111 i nac iones. su fri 111 i entos y anhelos que las prop ias 111uj eres rura les rec i ben d ía a d ía. y 

a causa de e l lo lograr una caracterizac ión de las m ujeres :  su ro l de género. a part i r  de sus  

d i ferentes rea l idades. y de a l l í  de fi n i r  rasgos c u l t u ra l e s  propios.  centrando l a  atenc ión en la  

parti c i pac ión  de l a  m ujer  en los d i versos m i c ro- e111prend i 111 ientos de n u estro país .  

Se h a  comenzado a desarro l lar  en este t rabaj o  la  presentac ión de l a  s i tuac ión de las  

111 ujeres rura les en e l  U ru guay.  ten iendo en c uenta e l  enfoque de género ;  es dec i r  

destacando l a s  pos ib les  des igua ldades q ue e x i sten entre los ho111bres y l a s  m uj eres en e l  

i n teri or de l o s  i stemas de género .  E n  varias ocasiones este t i po de des igua ldad es detectado 

no sólo a n i vel  econó111 i co. s i no también por las re lac iones de poder q u e  puedan ex is t i r  

dentro de los hogares a causa de la  d i v i s ión de l  tra baj o .  

Hacer una i n vest i gac ión  desde la  perspec t i va de género p lantea ex i genc ias  y desa fíos .  

pro l'u nd izar l o s  desacuerdos. l as subord i nac iones, d i sc ri 111 i nac i ones q u e  h a n  l levado a l a  

m ujer a ocu par u n  l ugar d e  i n ferioridad dentro d e  n uestra soc i edad y a l  varón a u n a  fa l sa 

s i tu a c i ó n  de ··poder 
. .

. Part i 111os  de la pren1 i sa de l a  des i gua ldad de oport u n idad en q ue se 

enc uentra la m uj er en d i l�rentes aspectos de su rea l idad persona l  y soc i a l .  E l  obj eto es 

l l egar a las cond ic iones en q ue se desarro l la la  vida de las m uj eres rura l es. ana l i zando el 

l ugar q u e  ocu pan y cómo las m i smas se i n sertan e n  e l  m i c ro- empren d i m ientos prod u ct i vos.  

El  m arco conceptual  de esta i n vest i gac ión  se n ut re de la  teoría de género. 

cons iderando a este como una construc c i ó n  soc i a l  determ i nada por los patrones de 

re l ac iones soc i a les q ue cada grupo hu mano p resenta en un momento h i stórico determ i nado. 

Fue pos i b le estab lecer u na serie de corr ientes que ayudaron a ver como se fue dando una 

serie de t ransformac iones  a lo  l argo de los años en c uanto a l a  forma de conceptua l izar las 

d i l'erenc ias y l as des igua ldades q ue ex i st ían entre los hom bres y las m uj eres. además de 

destacar e l  papel que l as m i smas ten ían dentro de los propios procesos de desarro l l o soc i a l .  

42 



La perspec t iva de género. es entend ida corno una categoría de anál i s i s  que . . perm i te 

una rev i s ión cr í t ica de conceptos. va lores. act i tudes. comportam iento 
. .

. Toda soc i edad y 

cu l t u ra está con t i nuamente en un  proceso de cambio ;  también l a  concepc ión de género es 

d i nám ica y t i ene expres iones d iferentes a t ravés del t iempo. Las teorías de género están 

ín t imamente re lac ionadas a una concepc ión del ejerc i c io  de las re lac iones de poder en el 

ámb i to de la  vida púb l ica corno en el de la pr i vada .  

Los  trabajos de género parten del  parad igma de que las  re lac iones entre varones y 

mujeres con l levan en rorma un iversal que las mujeres se s i t úen en  un  p lano ele 

subord i nac ión respecto del género masc u l i no; . . la importanc ia  de estab lecer esta d i ferenc i a  

entre sexo y género, cons i ste en que  perm i te v i sua l i zar con  mayor rea l i smo y apert u ra e l  

papel q ue j uegan l a s  mujeres en l a  soc i edad porque  e l  género no es solamente d i ferenc ia. e s  

además des igua ldad . . . 

E l  aná l i s i s  de género i n tenta. por u n  lado. conocer e l  v íncu lo  que  conecta la esfera 

domést ica- reproduct iva con la es fera product iva .  Por esta construcción soc ia l  mascu l ina y 

lernen i na. se le as igna a l a  mujer  el espac io  de l o  · ·pr i vado··. donde se rea l i zan las tareas 

reproduct ivas .  

Desm i t i licar la  natura l i zación de los  ro les femeni nos y mascu l i nos perm i t i rán avanzar 

en l a  construcc ión de un mode lo  de re lac ión más equ i tat ivo y que respete las l i bertades 

i nd i v idua les de varones y mujeres. Es i mportante poder resal tar desde dónde defi n i mos la 

categoría de part i c i pac ión .  para luego caracterizar a la mujer rura l  y poder l legar a 

v i sua l i zar cómo e l l a part i c i pa .  

La d i st ri buc ión de  los ro les y func iones por sexo empieza a reordenarse, adm i t iéndose 

una d i st i nc ión entre l a  v ida púb l ica como dom i n io de los hombres y l a  v i da pr i vada como 

. . re ino de las mujeres' ' ;  he ahí las dos esferas . Por lo tanto. ex iste un  mundo femen i no en el 

q ue se e laboraba y se transm i te una cu l tu ra asoc iada con los afectos; la mujer se consagraba 

a l  matri monio.  a l a  ram i l i a .  que son i n st i tuc iones t rad ic ionales ya estab lecidas 

cu l tur a lmente .  Lo mascu l i no  de f ine los va lores de la i n te l igenc i a.  el poder y la e fi c ienc ia .  

Cabe remarcar que una de las pri nc i pa les t ransformac iones que  se destacan t iene que 

ver  con e l  crec im i en to persona l  de las mujeres ru ra les part i c i pantes de los m i smos 

ernprend im iento. la v i s i b i l idad de su propio trabajo .  la  va lorizac ión de los t i empos y l os 
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es fuerzos i nvert idos, y e l  reconoci m i ento de su i m portanc ia  soc i a l .  La part i c i pac ión  en 

reu n iones, d i versos encuent ros de capac i tac ión produ ct i va, la presentac ión  de sus productos 

en con ferenc ias o eventos i m portantes ha ayudado a destacar aun más la part i c ipación 

destacada de la m ujer como em presaria. 

A pesar de q u e  l as m uj eres han l l egado a consegu i r  espac ios que  antes eran 

consi derados como i n a l canzabl es en el m u ndo labora l .  su acceso es rest r in gido y cont i nua  

s iendo des i gua l ;  q u i zás no es por la cant idad de m ujeres q u e  se  encuentran i ntegrando las  

d i versas organ izaci ones y grupos exi stentes. s i no por  e l  t i po de respa ldo y reconoc i m iento 

que las m ismas como gru po deben de tener. 

En defi n i t i va. e l  hecho de q u e  las m ujeres rura les hayan puesto v i si b les sus 

prob lemát icas, i m p l ica que  han s u rgido gra ndes trans formac iones .  Estos camb ios son dados 

a favor de las propias  m ujeres. por lograr obtener a l go que las haya i nvo lucrado y q ue las 

reconozca como t a l .  

La presenc ia  de l a s  m ujeres c o m o  m icroempresarias s e  presenta c o n  m á s  frecuencia 

en las act i v idades orientadas a l a  superv ivenc ia  fam i l iar .  Const i t u yen, conj un tamente con 

l os h ijos.  una reserva potenc ia l  de fuerza de trabaj o  frente a períodos de i ncremento de 

act i v idad, o aq ue l los en l os que se v u e l ve necesar io s u st i tu i r  a trabajadores rem u n erados. 

L as m ujeres consideradas como trabaj adoras fam i l i ares no rem uneradas, son la base de la 

formac ión y fu nc ionam i ento de los peq ueí'íos comerc ios como a l macenes y t iendas 

( producc ión artesanal ) .  

Es n ecesario destacar q ue ser m ujer rural  hoy en d ía debe adaptar s u  accionar a la 

presenc i a  de l as n u evas tecnolog ías de los factores de camb i o  product ivo y soc i a l ,  que 

deben de reconocer y asu m i r  la i n fi n i ta c apac i d ad tra n s formadora del  med io rura l ,  y e l  

arra i go de la fam i l ia rura l  en e l  campo para i m ped i r  l a  tan preocupante e m i grac ión  campo

c i udad.  El dec i r  " M ujer  R u ra l "  además de re flejar lo  econó m i co y lo  soc ia l  toma en cuenta 

lo  co lect i vo, lo  i n d i v i d u a l ,  y lo  product ivo.  

D u ra n te un período de t iempo no se han real  izado cam b ios s i gn i ficat i vos desde el  

pu nto de v i sta de la i n d i v idua l idad de las m ujeres rura les, por e l lo es debido estab lecer q ue 

las m i smas destacan e l  ámbito domést ico y fam i l iar.  por enc i ma de e l l as m i smas y de sus 

potenc ia l idades de desarro l lar una c i udadan ía p l ena. Se perc i be que las  m uj eres y en 
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espec i a l  las rura l es se encuentran frente a u n  proceso l ento. y de grandes transformac iones .  

Desde la perspect i va de este trabajo la  part i c i pación grupal es esenc ia l  para el acceso a l  

desarro l l o  p leno de la  c i udadan ía soc ia l  y l a  conso l idac ión de l os cambios.  

Corno es debido sostener l as mujeres con t i núan apropiándose del  ámb i to domést ico. 

tornándose abso l utas responsables de este ámbi to: las de fi n i c iones soc i a les ele género. los 

mandatos de género y la soc i a l i zac ión a las que son somet idas. son marcas que es el i fíe i 1 de 

borrar. Por eso dec i mos que s i  las mujeres no reproducen con sus h ij as o h ijos esta forma de 

soc i a l i zac ión .  s i gnada por l a  d i v i s ión sexual de t rabajo .  los cambios serán evidentes en las 

fu turas generac iones. Para que esto pueda ser re l evante en cuanto a los cambios efectuados. 

l a  i n tegrac ión de las mujeres a los grupos es fundamenta l .  

E s  debido p lantear que n o  se producen cambios s ign i l·icat ivos dentro de l  grupo. y a  que 

los grupos son tornados corno · 'un grupo de  ami gas"" . con qu ienes comparten a l gunos 

momentos; la cot i d i an idad persona l  con t i núa  como antes del  grupo. sa lvo por los d ías de 

reun ión .  Para los grupos moderados. se v i sua l i za a lgún cambio u n  poco más s ign i ficat ivo. 

re l ac ionado con el bene fi c io  económ ico. que obt ienen. ya sea en los puestos de venta 

i nsta lados en casas part i cu la res o en eventos autor izados ( Ej . :  Mesa Crio l l a ) .  

E l  bene fic i o  que obt ienen l as  mujeres a l  i n tegrarse a un grupo es la pos i b i l idad de 

desarro l lar  i ndependenc ia ps icológica e i n te lectua l .  a t ravés de l  contacto con otras mujeres 

y la sa l ida del a i s l am ien to geográ fico y s i mból ico que otorga sus posib i l idades de 

desarro l lo persona l  y co lect ivo .  E l  t rabajo grupal t iene la potenc ia l idad de habi l i tar la 

generac ión de  conc ienc i a  de género. 

Las mot i vaciones para la i n tegrac ión grupal de las mujeres rura les a fi nales de los 80 y 

a comienzos de los 90. responderían a l a  neces idad de obtener i ngresos. i nmed iatamente 

descubrieron la importanc ia  de genera r  v íncu los con otras y sal i r  de l a  ru t i na de l  campo. 

L lama la atenc ión que es tan importante para las mujeres reun i rse con ot ras que no 

importan las d i stanc ias que haya que cruzar o las cond ic iones c l imát icas.  s i  de i r  a una 

reun ión o asamb lea se t rata .  

l::n este sen t ido e l  ro l ele mujer cump le  una func ión de parche. func iona corno un 

. . enm iendo" a l  con fl i c to de ro les que por un lado. cuest ionan la d iv i s ión sexual 

) 
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( "m ic roempresar ia  
.. 

). y los que por e l  otro lado se basan más en un  s i stema de los sexos 

trad ic iona les ( " "muj er y esposa t rad i c iona l ' · ) .  

A modo de conc l u s ión es prec i so dec i r  que l as d i ferenc ias marcadas por las re lac iones 

ele género en e l  pasado imp l icaba una fuerte d i fi cu l tad para que la  mujer fuese a t rabajar  

fuera del  hogar. pero ahora en este terreno se ha  ido ganando espacio,  l o  que fac i l i ta  q ue 

tanto hombres como mujeres trabaj en s i n  ser cuest ionados por l a  prop ia soc iedad . 

H i stóricamente l as mujeres por ser las que se encontraban s iempre dentro del  hogar 

eran las que tomaban las dec i s iones respecto a sus h ijos y sus maridos. en lo económ ico. 

pero ahora esto no es así .  porq ue d ichas des igualdades no persi sten en e l  t iempo s i no que 

estas han ido mod i fi cándose a lo  l argo de los aiios: es dec i r  que esas d i ferenc ias por más de 

estar asentadas en n uestra soci edad son caracterizadas corno i n s ign ificantes ya que la  mujer 

com ienza a tener más part i c i pac ión y ser reconoc ida y valorada corno ta l .  Esto es debido a 

que la mujer comenzó a tener c ierta i m portanc ia  en e l  ámb i to l abora l desarro l l ándose como 

empresar ia dentro de los m icros ernprend i rn ien tos. mot i vo por e l  cual las des igualdades han 

desaparecido. Es dec i r  que tanto los hombres corno l as mujeres son qu ienes deciden que 

dec i s iones tomar en cuanto a l  hogar s i n  i mportar e l  ro l que cada uno adqu iere dentro del 

prop io  nli c leo larn i l iar .  
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