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El presente  a rtíc u lo  se cen tra  en los cu idad os  c o m u n ita r io s  y  en a lgu nas  de 
las p rinc ip a le s  ca rac te rís ticas  de las o rga n izac ione s  y  m ujeres que los llevan 
ade lan te . En p rim e r lugar, el a rtíc u lo  id e n tif ic a  ca rac te rís ticas  sa lien te s  y  
re cu rren tes  de las o rg a n iza c io nes  c o m u n ita ria s  -a lg u n a s  de ellas deven idas 
en ja rd in e s  c o m u n ita r io s - ,1 que  llevan a de la n te  a te n c ió n  y  cu idados. Com o 
se verá  más ade lan te , al igua l que o tras  o rga n iza c io nes  c o m u n ita ria s , los 
ja rd in e s  y  o rg a n iza c io nes  estud iadas tien en  una fu e r te  insc rip c ió n  te r r i to 
ria l y  su s u rg im ie n to  puede re lac ionarse  con el d e te r io ro  de las co n d ic ion e s  
m a te ria les  de la p ob lac ión , sean im pulsados p o r la acc ión  e sta ta l o por 
in ic ia tiv a  de la m ism a pob la c ión  (B a ra ttin i, 2010) y, en p a rticu la r, p o r las 
m ujeres del ba rr io . Así, el a rtíc u lo  revisa a lg u no s  fa c to re s  e xp lica tivo s  que 
p e rm ite n  dar cue n ta  de la em ergenc ia  de estas o rgan izac iones, ta les  com o 
la d iv is ió n  sexual del tra b a jo , las dem andas de cu id ad o  de las fa m ilia s , la 
fa lta  de in fra e s tru c tu ra  de cu id a d o  y  la inc idenc ia  de la p o lít ica  p úb lica  en 
el espacio c o m u n ita r io . De m odo  que el espacio c o m u n ita r io  - in s c r ip to  en 
el t e r r i t o r io -  adq u ie re  nuevos lím ites, fro n te ra s  y  d in á m ica s  p a rticu la re s  en 
las que  p a rtic ip a n  d is t in to s  acto res : las m u jeres -e n  ca lidad  de re feren tes, 
educadoras, cu id a d o ra s -, el Estado y  sus burocracias, las fa m ilia s , e n tre  
o tro s  acto res  barria les.

En segundo  té rm in o , el a rtíc u lo  m e nc iona  a lg uno s  tip o s  de program as, 
p o lítica s  y  n o rm a tiva s  que han te n id o  a lguna  inc iden c ia  más o m enos 
d irec ta  en la tra n s fe re n c ia  de recursos a los ja rd in e s  c o m u n ita r io s : asis
tenc ia  a lim e n ta ria , subsid ios, ca p ac itac ió n  a las educadoras o cu idadoras, 
con la f in a lid a d  de g ra fic a r c ie r to  e n tra m a d o  p o lít ic o  n o rm a tiv o  en el cua l 
se d esarro llan  las p rác ticas  c o tid ia n a s  de las m u jeres cu idadoras . En este 
sen tido , las o rgan iza c io n e s  c o m u n ita r ia s  y  los ja rd in e s  p roveedores de

1. Se u tiliz a  en el té rm in o  genérico  organ izac iones co m u n ita rias  dedicadas al cu idado y 
ja rd ines  co m u n ita rio s  para a lu d ir a guarderías, ja rd in e s  m aterna les y  ja rd ines  de in fan tes  
com un ita rios .

cu id a d o  y  a te n c ió n  son lugares en los cuales estos p rog ram as y  p o lítica s  se 
co n c re ta n  en el n ive l loca l y, además, un espacio para observar las p rác ticas  
de m e d ia c ión  de las m u jeres que  ocupan  un lug a r ce n tra l para el e n ra iza - 
m ie n to  de la p o lít ica  en los te rr ito r io s .

A  p a r t ir  de este aspecto, en te rce r lugar, se observará  que  los ja rd in e s  
no son una o rga n iza c ió n  n eu tra  que  obedece a ser una s im p le  respuesta a 
las dem andas socia les o a los p rog ram as y  n o rm a tiva s  que bajan al te r r i
to r io . Por el c o n tra r io , tie n e n  una m e to d o lo g ía  de tra b a jo  sus ten tada  en las 
pos ic iones ide o lóg icas  que  asum en sus coo rd ina do ra s, re fe ren te s  y  p r in c i
pales in te g ra n te s  (cu idadoras, educadoras), que  m edian  e n tre  el Estado y  
las p ob lac iones  que a tie nd e n , e n tre  lo p ú b lico  y  lo p rivado , e n tre  las o rg a 
n izac iones y  las fa m ilia s , c u m p lie n d o  fu n c io n e s  im p o rta n te s  y  a lta m e n te  
inv is ib ilizada s. El a rtíc u lo  destaca cóm o  las m u jeres cu id an  en los m árgenes 
del Estado,2 desa rro llan do  una ta rea  que es a lta m e n te  in v is ib iliza da . En 
este espacio c o m u n ita r io  p a rt ic u la r se puede observar el g ran im p u lso  que 
ha te n id o  la su b je tiv id a d  fe m e n in a  d ispuesta  al cu id ado , y  en esta cons
tru c c ió n  las re lac iones de género  desem peñan un lug a r ce n tra l y  exc lus ivo .

Cabe destacar que  se p resentan  en esta in ve s tig ac ió n  a lg u n o s  de 
los ha lla zgos  em p íricos  p ro ve n ie n te s  de e n tre v is ta s  en p ro fu n d id a d  e fe c 
tuada s  a m u jeres cu id ad o ras  y  a las coo rd ina do ra s  de las o rga n izac ione s  
de la sociedad c iv il rea lizadas d u ra n te  los años 201 0-20 14 . La selecc ión  de 
los casos ha s ido  in te n c io n a l, se buscó m a n te n e r la h e te ro g e n e id ad  de la 
m uestra  según el t ip o  de o rga n iza c ió n . Se e fe c tu a ro n  e n tre v is ta s  en v illa s  
y  ba rr ios  p e rifé ric o s  y  del sur de la C iudad  de Buenos A ires  (CABA), y  en

2. S igu iendo a Das y  Poole (2008), u til iz o  el té rm in o  márgenes com o s itios que no son m era
m ente te rrito r ia le s , son ta m b ié n  s itios de prácticas en los que la ley, la norm a y  la po lítica  
son rede fin idas co ns tan tem en te  a través de otras fo rm as de regu lac ión  que emanan de las 
necesidades ap rem ian tes de las poblaciones, con el f in  de asegurar la superv ivencia  o la 
búsqueda de ju s tic ia  en la v ida d iaria.
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loca lidades del c o n u rb a n o : La M a tanza , Q uilm es, Lomas de Zam ora, José C. 
Paz. En a lg u n o s  casos se p resentan  d a tos  nac iona les  por ser cons ide rados de 
im p o rta n c ia , com o  es el caso de a lg unos  p rog ra m as socia les y  leyes n a c io 
nales que tien en  im p a c to  te r r i to r ia l.3

Los rasgos distintivos de las organizaciones 
y los cuidados comunitarios4

Las o rga n izac iones  c o m u n ita r ia s  no se p resentan  com o  un g ru p o  
h om o géne o . Por el c o n tra r io , c o n fo rm a n  un m apa h e te rogén eo , con 
d iversos perfiles, a dscripc iones in s titu c io n a le s  e id e n tita r ia s  fu e rte m e n te  
a rra igadas al te r r i to r io :  re lig iosos, dep en d ie n tes  de o rga n iza c ione s  de la 
sociedad c iv il, a u to  ges tion ados  p o r m ujeres re fe ren te s  de barrios, d ep en 
d ie n tes  de o rg a n iza c io ne s  de tra b a ja d o re s  in fo rm a les , m o v im ie n to s  sociales 
(de coope ra tiva s, de desocupados, de inq u ilin os ), e n tre  o tros. En conse
cuencia , el fe n ó m e n o  de la em ergenc ia  de este nuevo  t ip o  de o rgan iza c ió n  
socia l c o m u n ita r ia  no puede ser asociado a una g es tión  de g o b ie rn o  p a r t i
cu la r o a un g ru p o  p o lít ic o  o re lig io so  específico  (Z ibecch i, 2013; Ie ru llo , 
2013).

Existen a lgunas ca rac te rís ticas  c o m p a rtid a s  por las o rga n izac io nes  
c o m u n ita ria s : en genera l p resentan  un núc leo  re d u c id o  de m iem bros  o rg a 
n izadores, una e s tru c tu ra  in te rn a  s im ple , un á m b ito  de acc ión  e m in e n te 
m e n te  loca l y  una o r ie n ta c ió n  a p rob lem as  con c re to s  de la com u n id ad . 
O tras ca rac te rís ticas  p a rticu la re s  se v in c u la n  con las fu e n te s  de f in a n c ia -  
m ie n to : dependen  en buena m edida  de recursos que  o b tie n e n  de fu e n te s  
estata les, reciben p rog ram as de cap a c ita c ió n , obras de in fra e s tru c tu ra , 
m ic ro -p ro ye c to s  p ro d u c tiv o s  y  o tra s  in ic ia tiv a s  de agencias g u b e rn a m e n 
ta les e in s titu c io n e s , com o  la Iglesia C a tó lica  o fu n d a c io n e s  (Forn i, 2002). 
A  g randes rasgos, puede decirse que los ja rd in e s  y  o rg a n iza c io ne s  c o m u 
n ita ria s  responden en gran m edida  a esta ca ra c te riza c ió n . No o bs ta n te , es 
necesario  e n te n d e r o tras  cua lida de s  que  hacen que estas o rga n izac ione s  
c o m u n ita ria s  cobren  p a rtic u la rid a d e s  propias.

El n ive l e d u ca tivo  in ic ia l aparece com o  una sue rte  de “espejo" en

3. A n teceden tes de este tra b a jo  pueden consultarse en Z ibecchi (2014 y  2015).
4. Se sigue en este apa rtado  de m anera resum ida parte  de lo desarro llado  en Z ibecchi (2015).

el cua l los ja rd in e s  in te n ta n  parecerse y, a su vez, d ife re nc ia rse . De m odo  
que la e sp ec ific idad  de estas o rga n iza c io ne s  -q u e  las d ife re n c ia  de otras, 
por e je m p lo , de los com edores c o m u n ita r io s -  se exp lica  p o rq ue  el sistem a 
e d u ca tivo  in ic ia l se presenta  s iem pre  com o  m o de lo  a seguir, de a llí que se 
in te n te n  a d o p ta r sus fo rm a s  y  ca rac te rís ticas  o rga n iza tiva s . No obs tan te , 
se u tiliz a  la m e tá fo ra  del “espejo" en ta n to  el á m b ito  e d u ca tivo  fo rm a l 
c o n s titu ye  un re fe re n te  del cua l d ife re nc ia rse , c o n s tru ir  un d iscurso  p rop io  
y  lleva r ad e lan te  c ie rtas  e stra teg ias  de d is tin c ió n . C om o destaca Redondo 
(2012), los ja rd in e s  c o m u n ita rio s , a través de su p rop ia  e xp erien c ia , cons
tru ye ro n  un d iscurso  e d u ca tivo  p ro p io  y  con d ife re n c ia s  de acuerdo  a sus 
insc ripc ion es  in s titu c io n a le s  o sociales, sobre to d o  p o lítica s  o re lig iosas.

O tra ca rac te rís tica  de los ja rd in e s  c o m u n ita r io s  radica  en su o rig e n : 
no s iem pre  em erg ie ro n  com o  un espacio de cu idad o . Por el c o n tra r io , sus 
com ienzos m uchas veces se re m o n ta n  a o tra  f in a lid a d  y, an te  la dem anda 
c re c ie n te  de cu id ad o  y  el im p u lso  de sus re fe ren te s  m ujeres y  cu idadoras, 
se fu e ro n  tra n s fo rm a n d o  en ja rd in e s  c o m u n ita rio s , de a llí que se pueda 
h ab la r de una re c o n fig u ra c ió n  del espacio c o m u n ita r io . Un caso típ ic o  de 
re co n fig u ra c ió n  es la que  se ha p ro d u c id o  en los com edores c o m u n ita r io s  o 
cen tros  que b rind a b a n  el se rv ic io  de “copa de leche". Según Ie ru llo  (2013), 
las a c tiv id a d e s  inco rp o rad as  que e stu v ie ro n  o rie n ta d a s  al cu id a d o  in fa n t il 
tu v ie ro n  d iversos e fe c to s  en las m ism as o rg an iza c io ne s : la a m p lia c ió n  de 
la o fe rta  d ir ig id a  hacia  n iños  y  n iñas  con el o b je tiv o  de b rin d a r nuevas 
p restac iones; la p o s ib ilid a d  de e x te n d e r el t ie m p o  de p erm an enc ia  de los 
m ism os en la o rg a n iz a c ió n ; el d esp la zam ie n to  respecto  de la ce n tra lid a d  
que a d q u ir ió  la a lim e n ta c ió n  en su o rige n  hacia  la re levancia  que p os te 
r io rm e n te  adq u ie ren  las p rác ticas  de cu id ad o  in fa n t i l ;  la re d e fin ic ió n  de la 
id e n tid a d  de estas o rga n izac iones  socia les ded icadas al cu idado .

C om o ya se a n tic ip ó , un rasgo d is t in t iv o  es la casi exc lus iva  presencia 
fe m e n in a . Si b ien  el espacio c o m u n ita r io  se e n cu e n tra  fe m in iz a d o  (B o tta ro , 
2010), es c ie r to  que en m uchas o rga n izac iones  los cargos de dec is ión  y  
con d u cc ió n  se e n cu e n tra n  m ascu lin izados. Por el c o n tra r io , en el caso de los 
ja rd in e s  c o m u n ita r io s  se observa una presencia -ca s i e x c lu s iv a - de m ujeres 
en d iversos cargos, inc lu s ive  en los de d ec is ión : re feren tes , coo rd inado ras, 
d irec to ras .5 Sobre este tem a  vo lve rem os  a c o n tin u a c ió n , en la m ed ida  que

5. La a lta  presencia fe m en ina  ta m b ié n  se observa en el caso de los com edores com un ita rios . 
Según los da tos relevados por Ie ru llo  (2013) -e n  base a reg is tros de los estud ios llevados 
a cabo por los equ ipos de los proyectos UBACyT S753 y  S805 d ir ig id o s  por la profesora



la em ergenc ia  de ja rd in e s  no puede com prenderse  sin cons ide ra r el a cc iona r 
de m uchas m ujeres que  genera ron , im p u lsa ron  y  sos tuv ie ron  estos espacios 
a través del tra b a jo  de cu id ado .

A ho ra  b ien, ¿cóm o puede e xp lica rse  esta p e rs is te n te  fe m in iz a c ió n  de 
los espacios c o m u n ita r io s  ded icados al cu id ad o?  La pers is tencia  de la d iv i
s ión  sexual del tra b a jo  y  de este reo tipo s  en to rn o  al cu id ad o  com o  respon 
sab ilid a d  exc lus iva  fe m e n in a  en d iversos á m b ito s  -e n  el m ercado  labora l, 
en la fa m ilia , en la p o lít ica  p úb lica  a s is te n c ia l-  co labo ra  en la fe m in iz a c ió n  
del á m b ito  c o m u n ita r io  en dos sen tidos. Por un lado, h is tó rica m e n te , las 
m u jeres desem peñaron  un papel p ro ta g ó n ic o  -c a s i e x c lu s iv o - en las e stra 
teg ias  fa m ilia re s  de sob re v ive nc ia  en el n ive l c o m u n ita r io , y  este tra b a jo  
no  re m u ne ra do  ha s ido  lo que ha a bsorb id o , en parte , los costos sociales 
del a jus te  y  las re fo rm a s  e s tru c tu ra les . Fueron las m ujeres de b a rr ios  y  
a se n ta m ie n tos  las que se h ic ie ro n  cargo  del so s te n im ie n to  de o llas  p o p u 
lares. No con ta b a n , por lo genera l, con e xperienc ia  de m ilita n c ia  p o lít ica  
o c o m u n ita r ia . Se tra ta b a  de m adres con im p o rta n te s  responsab ilidades 
re p ro d u c tiva s  y  ba jo  n ive l de in s tru c c ió n  (Forn i, 2002). Este a lto  n ive l de 
fe m in iz a c ió n  de las o rg a n iza do ra s  se observa ta m b ié n  en c ie rtas  p a rt ic u la 
ridades recursivas: los ja rd in e s  c o m u n ita r io s  va lo ra n  a personas con c ie rtas  
ca rac te rís ticas  (“ m u jeres m adres", “ m u jeres que conocen  los p rob lem as del 
b a rr io " , “vec inas", “ pac ien tes"), y  las m u jeres reúnen estas cua lida des  y  
adem ás tie n e n  una fu e r te  d isp os ic ión  a p a rt ic ip a r en estas o rga n iza c io ne s  
p o rq u e  “ les queda cerca", “e llas son del b a rr io " , “ no gastan en v iá tico s ", “ son 
conoc idas  en la zo n a " (Z ibecch i, 2014  y  2015).

O tro  rasgo sob re sa lien te  es que esta m o d a lida d  de cu id a d o  c o m u n i
ta r io  surge com o  respuesta a los d é fic its  de se rv ic ios y  de in fra e s tru c tu ra  en 
la p rov is ión  por p a rte  del Estado, y  a las dem andas de cu id a d o  de las fa m i
lias. A  grandes rasgos, puede a firm arse  que exis te  una lim ita d a  co b e rtu ra  de 
los e s ta b le c im ie n to s  escolares de d ob le  jo rn a d a  y  la presencia de la gestión  
p rivada  en este t ip o  de o fe r ta  es n o to r ia m e n te  m a yo r a la p úb lica . Por o tra  
parte , exis te  d é f ic it  de una o fe rta  edu ca tiva  esta ta l para n iños  y  n iñas más 
pequeños (en p a rt ic u la r de 0 a 4 años), lo  cua l a fe c ta  fu e rte m e n te  el acceso 
a serv ic ios  de cu id ad o  a las fa m ilia s  más desaventa jadas e co nó m ica m e n te  
y  genera sobrecarga el tra b a jo  de las m ujeres pobres (R odríguez Enríquez y  
Pautassi, 2014). A  estas d ife re nc ia s  v in cu la d a s  a la pos ic ión  en la e s tru c tu ra  
socia l, en países com o  la A rg e n tin a  debe sum arse el peso d ife re n c ia l que 
representan  los c o n te x to s  te r r ito r ia le s : según ju r is d ic c io n e s  p rov inc ia les , 
zonas ru ra les o urbanas, o luga r de res idencia  en el in te r io r  de una c iud ad
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d e te rm ina da , p rec isam en te  p or la segregación  y  des igua l d is tr ib u c ió n  de 
serv ic ios básicos y  se rv ic ios  de cu id a d o  (Esquivel, 2012).

C om o puede observarse, ta m b ié n  lo te r r i to r ia l ocupa un lug a r cen tra l 
a la hora  de e xp lica r esta d is tr ib u c ió n  soc ia l del cu idad o , al m ism o  tie m p o  
que im pacta  de m anera  su s ta n tiva  en las fo rm a s  en que  las fa m ilia s  p a r t i
c ipan  en las re lac iones de cu id ado . Las dem andas de cu id ad o  por p a rte  de 
estas fa m ilia s  de m enores recursos y  segregadas a c ie rto s  te r r ito r io s  cons
t itu y e n  un fa c to r  d e te rm in a n te  para el d esa rro llo  de los ja rd in e s  c o m u n i
ta rios . En estos co n tex to s , se puede  observar cóm o  las m u jeres re fe ren te s  y  
cu id ad o ras  a través de sus p rác ticas  co tid ia n a s  dan fo rm a  a la d is tr ib u c ió n  
socia l del cu idad o , tem a  que  será re to m a do  más ade lan te .

Los cuidados comunitarios y el entramado  
político institucional

Con el co rre r de los años, m u chos  ja rd in e s  y  o rg a n iza c io nes  c o m u 
n ita ria s  han lo g rado  re c o n o c im ie n to  o fic ia l a través de diversos m edios. 
De acuerdo  a los te s tim o n io s  ana lizados y  los casos observados, ex is tie ron  
tres m o m e n to s  clave de los ú lt im o s  años que  p e rm itie ro n  este proceso de 
m a yo r re c o n o c im ie n to  y  n ive l de in s titu c io n a lid a d : el p rim e ro  fu e  en 2005  
cua ndo  se sanciona  la Ley 26.061 de P ro tecc ión  In te g ra l de los Derechos 
de las Niñas, N iños y  A do le scen tes  que d io  un nuevo  m arco  a estas o rg a n i
zac ione s;6 el seg undo  fu e  en 2 006  cua nd o  se aprueba  la Ley de Educación 
N ac iona l que reconoce  que  el s istem a e d u ca tivo  se e n cue n tra  in te g ra d o  
ta n to  po r se rv ic ios  de ges tión  e sta ta l y  p rivada , com o  de ges tión  co o pe ra 
tiva  y  soc ia l; el te rce ro  se p rod u ce  a p a rt ir  del año  2009 con la A s ignac ión  
U niversa l po r H ijo  para la P ro tecc ión  Socia l (AUH). Tal in ic ia tiv a  p o lít ica  d io  
un nuevo  im pu lso  para que las d iversas o rg a n iza c io ne s  pud ie ra n  t ra m ita r  la 
Clave Única de E s ta b le c im ien tos  (CUE)7 para pod er a c re d ita r que  los n iños

6. A  p a rt ir  de las d irec trices de la Ley 26.061 se com ienza a im p le m e n ta r una serie de 
program as, entre  los cuales se destacan el Plan N acional para Prim era In fanc ia  “ Creciendo 
Jun tos" y  el Programa N acional de Desarro llo  In fa n til “ P rim eros Años".

7. El CUE es un núm ero que id e n tif ica  a cada una de las escuelas de la A rg en tin a . A lgunos
ja rd ines  co m u n ita rio s  ya lo han log rado  y  los n iños que a llí asisten pueden a cre d ita r la
asistencia escolar de la m isma fo rm a  que si asistieran a un ja rd ín  p úb lico  de gestión estata l. 
No obstan te , no todas las organ izac iones lo han logrado, por lo que esta acred itac ión  es 
un m o tivo  de lucha.

que a llí asisten cu m p len  con la c o n d ic io n a lid a d  edu ca tiva  que exige  la AUH.
Por o tra  parte , exis te  una gran c a n tid a d  de p rog ram as socia les que 

ta m b ié n  han in c id id o  en el s u rg im ie n to  de nuevos espacios de cu id ad o . A  
co n tin u a c ió n , se m enc ion an  a lgu no s  tip o s  de p rog ram as que han te n id o  
a lguna  inc id e n c ia  más o m enos d ire c ta  en la tra n s fe re n c ia  de recursos a 
los ja rd in e s  c o m u n ita rio s , e x ig ie n d o  la p a rtic ip a c ió n  en el espacio c o m u n i
ta r io  a las m u jeres ba jo  la m o da lida d  de co n tra p re s ta c ió n , o tra n s fir ie n d o  
asis tencia  a lim e n ta ria , subs id ios y  ca p a c ita c ió n  a las educado ras  o c u id a d o - 
ras.8 O tro  g ru p o  de p rog ram as están d es tina do s  a tod as  las o rga n iza c ione s  
socia les y  tie n e n  com o  o b je tiv o  asesorarlas en los aspectos legales y  de 
gestión .

Los p rog ram as de em p leo  t ra n s ito r io  tu v ie ro n  la p a r t ic u la r id a d  de 
b rin d a r una ayuda re m u n e ra tiva  m ensua l a ca m b io  de que  las personas 
desocupadas rea liza ran  a c tiv id a de s  en la com u n id ad . Por e jem p lo , el 
p rog ram a Serv ic ios C o m u n ita rio s  (I, II y  III), im p le m e n ta d o  a m ediados 
de la década del 90, buscaba b r in d a r o cu pa c ión  tra n s ito r ia  a tra ba jad o res  
desocupados, a través de la rea liza c ió n  de p roye cto s  que  p rop o rc io n a ran  
serv ic ios de u tilid a d  p úb lica  y  socia l de la co m u n id a d . Debían aprobarse 
p roye cto s  con un cupo  m ín im o  del 9 0 %  de m ujeres, p re fe re n te m e n te  je fa s  
de hogar, a través de in ic ia tiv a s  de o rga n ism o s g ub e rn a m e n ta le s  y  o rg a 
n izaciones de la sociedad c iv il. La c o n tra p re s ta c ió n  consis tía  p rec isam en te  
en la rea lizac ión  de a c tiv ida de s  en la c o m u n id a d : a te nc ió n  y  apo yo  a o rg a 
n izaciones c o m u n ita ria s  de d ive rso  t ip o  (guarderías, com edores), huertas, 
cam pañas de d ifu s ió n  y  p revenc ión , e tcé te ra .

A  p a rt ir  del año  2002, com ienzan  a im p lem e n ta rse  los p rog ram as de 
tra ns fe ren c ia  co n d ic ion a d a  de ingresos (PTC) cuyo  caso más e m b le m á tico  
ha s ido  el Plan Jefes y  Jefas de H ogar que  tu v o  un c o m p o n e n te  de a c t iv i
dades c o m u n ita ria s  - a l  igua l que  los p rog ram as de e m p leo  t ra n s ito r io  que 
lo p re c e d ie ro n - y, si b ien  no tu v o  un cup o  para m ujeres, e n tre  sus fila s  de 
“ b e n e fic ia rio s " re u n ió  a un a lto  p o rce n ta je  de m ujeres. C ie rtos  p rogram as 
sociales, p rog ram as de e m p leo  t ra n s ito r io  y  PTC han re p ro d u c id o  la lóg ica 
de segregación  genérica , al a d ju d ic a r co n d ic io n a lid a d e s  y  co n tra p re s -

8. De hecho, deb ido  a la gran can tidad  de líneas de tra b a jo  en el m arco de los program as de 
n ivel naciona l, p rov inc ia l o local, resulta im posib le  establecer con c la ridad  estos programas. 
En varias en trev is tas las coord inadoras de los ja rd ines  denom inan de la m isma m anera a 
los program as, o bien dicen “de Nación recib im os X can tidad  de d inero, de prov inc ia  X y  el 
m u n ic ip io  nos ayuda con X", sin id e n tif ic a r c la ram ente  el nom bre del program a, pero sí la 
transfe renc ia  y  la ó rb ita  de dónde proviene.
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tac io ne s  específicas para las m u jeres que los c ircun scribe n  a activ ida de s  
re p ro d u c tiva s  y  v in cu la d a s  al c u id a d o .9 Así, m uchas m ujeres lleg a ron  a las 
o rga n izac io nes  a través de un PTC y  es a qu í donde  radica  la re levancia  
de con s id e ra r cóm o  estos p rog ram as y  o tro s  d isp os itivo s  -p o r  caso, la 
A U H - e s tru c tu ra n  re lac iones de género. C om o destaca A n n  O r lo f f  (1999), 
los supuestos ide o lóg ico s  y  cu ltu ra le s  in s titu c io n a liz a d o s  en los p rogram as 
esta ta les  c o n fig u ra n  las re lac iones de género.

O tro  p rog ra m a  que fo rm a  p a rte  del e n tra m a d o  p o lí t ic o  in s t itu c io n a l 
en el cua l se desarro lla  la lab o r c o tid ia n a  de cu id ad os  -e n  el n ive l p ro v in c ia l
es U n idad  de D esarro llo  In fa n t il (UDI) d ep e n d ie n te  del M in is te r io  de Desa
rro llo  H um a no  de la P rov inc ia  de Buenos A ires : si b ien  los p rin c ip a le s  d e s ti
n a ta r io s  son los com edores c o m u n ita rio s , ta m b ié n  se e n cu e n tra n  inc lu id o s  
los ja rd in e s  c o m u n ita rio s , d on de  el p rog ra m a  asiste a n iños  y  n iñas  de 0 a 
5 años, o fre c ie n d o  serv ic ios  de desayuno, a lm ue rzo  y  m erienda . A l m ism o 
tie m p o , se rea lizan  tareas de e s tim u la c ió n  a través de a c tiv id a d e s  lúdicas, 
de recreac ión , d ep o rtiva s , c u ltu ra le s  y  o tras, a cargo  de “ m am ás cu id ado ras" 
capac itadas o docentes. Por su parte , en a lg unos  á m b ito s  loca les -c o m o  es 
el caso de C A B A - se e n cu e n tra n  los C en tros de Prim era  In fa nc ia  creados 
en 2009  ba jo  la ó rb ita  del M in is te r io  de D esarro llo  Socia l del G o b ie rn o  de 
la C iudad. A  través de esta m edida, se asocian a recursos esta ta les  e s tab le 
c im ie n to s  antes  ges tionad os  por o rga n izac iones  c o m u n ita r ia s  (M in is te r io  
Tute lar, 2011; Faur, 2014).

F ina lm ente , los p rog ram as a lim e n ta r io s  ta m b ié n  fo rm a n  pa rte  de este 
e n tra m a d o  p o lít ic o  in s t itu c io n a l en el cua l se desarro lla  el a cc iona r de las 
m ujeres y  han in c id id o  en la re c o n fig u ra c ió n  de v ie jo s  com edores com o 
espacios que p roveen p res tac iones de cu id a d o  más in te g ra l. M u ch os  de ellos 
se han im p le m e n ta d o  a p a r t ir  del año  2002, cua ndo  se crea el P rogram a 
N ac iona l de S egu ridad  A lim e n ta r ia  “ El H am bre Más U rg e n te " que  -e n tre  
sus líneas de a c c ió n -  se p ropo ne  e fe c tu a r un abo rd a je  c o m u n ita r io  que 
im pu lsa  el desa rro llo  de o rg a n iza c io ne s  que  b rin d a n  serv ic ios a lim en ta rio s . 
En este sen tido , es destacab le  que los se rv ic ios  a lim e n ta r io s  (desayunos, 
a lm uerzos, m eriendas y  re fue rzos  a lim e n ta rio s ) ocupan  un lug a r cen tra l

9. En líneas generales, puede destacarse cóm o las po líticas foca lizadas im p lem en tadas a p a rtir  
de los años noventa  han dado un nuevo sen tido  a la p a rtic ip a c ió n  de las m ujeres en el 
te r r ito r io ,  ub icándo las ta m b ié n  com o actoras de lo loca l: m ediadoras de program as sociales 
que debían im p lem entarse  en el barrio , m ilita n te s  sociales, receptoras que debían cu m p lir 
con las cond ic iona lidades y  con trap restac iones im puestas (Zibecchi, 2013).

en los ja rd in e s  co m u n ita rio s , aún en los casos de n iños  y  n iñas  que asisten 
a jo rn a d a  s im p le  (Pautassi y  Z ibecch i, 2010; Fundación  C&A, 2008), y  gran 
p a rte  de la lab o r c o tid ia n a  de las m u jeres cu idad o ras  se basa en gestionar, 
p repa ra r y  d is tr ib u ir  a lim e n to s  en d iversos fo rm a to s  (v iandas o se rv ic ios  de 
com edor, e n tre  o tros).

A ho ra  b ien , o tro  e le m e n to  ce n tra l v in c u la d o  a la in te rv e n c ió n  esta ta l 
en estos espacios c o m u n ita r io s  se v in c u la  con la n o rm a tiv a  v ig e n te . El 
e n tra m a d o  n o rm a tiv o  en el que  se desarro llan  los ja rd in e s  c o m u n ita r io s  
rev is te  de c o m p le jid a d  p o r el e n tre c ru z a m ie n to  que se p rod u ce  e n tre  la 
n o rm a tiv a  v ig e n te  en las d is tin ta s  ju r is d ic c io n e s  (n ac iona l, p ro v in c ia l y  
loca l), la n o rm a tiv a  re fe rid a  a o rg a n iza c ione s  de la sociedad c iv il en genera l 
y  a los ja rd in e s  en p a rtic u la r, y  las leyes m arco  de e duca c ión , in c lu ye n d o  las 
cues tiones  re la tivas  a las personas a cargo  de los n iñ o s  en estos espacios, los 
derechos de los n iños  (a la educac ión , a la in te g r id a d , e tcé te ra ) y  el derecho  
de la c o m u n id a d  a asociarse (F undación  C&A, 2 0 0 8 ).10

La p ro b le m á tica  de la re gu lac ió n  se com p le jiza  si se considera  la s itu a 
c ión  legal de las personas a cargo  del cu idad o , que ta m b ié n  es d iversa: en 
a lg u n o s  casos son docentes, a veces son educado ras  -e n  ta n to  han re c ib id o  
a lgú n  t ip o  de ca p a c itac ió n  y  fo rm a c ió n - ,  o b ien  son m u jeres de la c o m u 
n idad. Si b ien  con el co rre r de los años m uchas se han cap ac ita d o  - y  tien en  
a ltas  e xp e c ta tivas  de c a p a c ita c ió n - ,11 lo  c ie r to  es que en sus com ienzos la 
m ayo ría  eran m u jeres de la c o m u n id a d  sin e s tud ios  y  fo rm a c ió n .

10. Todas las activ idades so c io co m u n ita rias  organ izadas por la sociedad c iv il se encuadran 
en el Código C ivil, que establece la fo rm a  de “asociación c iv il sin fines de luc ro " com o la 
d e fin ic ió n  legal adecuada para este t ip o  de organ izac iones de la sociedad c iv il devenidas en 
ja rd ines  co m u n ita rios . La progresiva inc lus ión  de activ idades de cu idado  y  educa tivas - la  
re co n figu rac ión  de estos espacios- trazan c ie rtas com ple jidades al te rre n o  n o rm a tivo  en 
el cual deben desenvolverse, deb ido  a que du ra n te  años estuvo ausente una norm a que 
regulara la creación y  fu n c io n a m ie n to  de estos espacios. No obstan te , en los ú ltim o s  años 
esta s ituac ión  se ha v is to  m od ificada  por diversos facto res, entre  los cuales se encuentra  la 
extensión de la o b lig a to rie d ad  hasta los 4  años y  la un iversa lizac ión de toda  la educación 
in ic ia l que p roponen las leyes de educación, en tre  o tras in ic ia tivas.

11. Como no es o b je to  de análisis en este a rtícu lo , no se desarro lla  las tra ye c to r ia s  de las 
m ujeres cuidadoras. No obstan te , va le señalar que las en trevistadas im p le m e n taron  estra
teg ias de inserción y  de va lo riza c ión  de su tra b a jo  com o cuidadoras, al m ism o tie m p o  que 
tie n e n  a ltos niveles de expecta tivas de p ro fes iona lizac ión  (Zibecchi, 2014).
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El trabajo invisible de las mujeres, 
la mediación permanente

Gran p a rte  de las p o lítica s, p rog ram as y  n o rm a tiva s  antes  señalados 
han s ido  los p rin c ip a le s  generadores de recursos m a te ria le s  y  s im bó lico s  
-d in e ro , becas, a lim en to s , cap ac itac iones, c e r tif ic a c io n e s - para las o rg a 
n izac iones que proveen de cu idados  co m u n ita rio s , im p rim ie n d o , al m ism o 
tie m p o , d in á m ica s  p a rticu la re s  a las p rá c ticas  c o tid ia n a s  de las m u jeres que 
a llí tra b a ja n . A l co m p le jo  e n tra m a d o  p o lít ic o  in s titu c io n a l se sum a el que  se 
co n s tru ye  d ia ria m e n te  - ta m b ié n  a través de una lab o r in tensa  por p a rte  de 
las m u je re s - en los te r r ito r io s , que  le da o tra  p a rt ic u la r id a d  a este t ip o  de 
o rgan iza c io ne s : la fo rm a  de tra b a jo  asociada o en red. M ás a llá  de que  a lgunas 
o rga n izac io nes  c o n fo rm e n  una red exc lus iva  de ja rd in e s  c o m u n ita rio s , en la 
m ayoría  de los casos se v in c u la n  con o tras  in s titu c io n e s  del te r r i to r io  en el 
cua l se e n cu e n tra n  insertos. En p a rt ic u la r  se re lac iona n  con los ce n tros  de 
salud y  sus p ro fes iona les, y  con las escuelas p rim a ria s  -p r in c ip a lm e n te , de 
g es tión  e s ta ta l-  a las que  asisten n iños  y  n iñas  una vez que egresan del ja rd ín .

A ho ra  bien, ¿cóm o se a rt ic u la n  estas acc iones esta ta les y  p rogram as 
socia les con el tra b a jo  c o tid ia n o  de cu id a d o  en el n ive l loca l?  ¿Cómo se 
llevan a de la n te  estas lóg icas de tra b a jo  a rticu la d a s  con o tras  in s titu c io n e s  
del te r r ito r io ?  C ie rta m e n te , se p resentan  ta n ta s  s itu a c io n e s  com o  casos 
exp lorados. Las o rg a n iza c io ne s  c o m u n ita r ia s  p resentan  apoyo  de d is t in to s  
prog ram as sociales, al t ie m p o  que dan cuen ta  de d is tin ta s  d in á m ica s  de 
re lac iones con los g o b ie rn o s  m un ic ipa les , p ro v in c ia les  y  nac ionales. Sin 
em bargo, una p a rt ic u la r id a d  que  se presenta  de m anera re cu rre n te  es el 
tra b a jo  de m e d ia c ió n  p e rm an en te  que rea lizan  las re fe ren tes  y  cu idadoras  
de los espacios c o m u n ita r io s  y  que fo rm a  p a rte  de los cu idad os  c o m u 
n ita r io s  que  p roveen : es una d im en s ió n  c o n s titu tiv a  de los m ism os. Esta 
fo rm a  de tra b a jo  a soc ia tiva  varía  según la ju r is d ic c ió n : m ie n tra s  que  en 
la CABA los ja rd in e s  c o m u n ita r io s  in te ra c tú a n  de m anera  más rad ia l, en la 
m ed ida  en que  lo hacen en el m arco  de a lg ún  p rog ram a o b ien fu n c io n a n  
en la ó rb ita  de a lg ú n  o rg a n ism o  p ú b lico  (el caso más e x tre m o  sería el de 
los ja rd in e s  co n v e rtid o s  en CPI),12 en el C on u rba no  suelen estar más in te 
grados a redes y  fo rm a s  de tra b a jo  aso c ia tivo . En cua lqu ie ra  de los casos,

12. A  sim ilares apreciaciones ya llegaba el tra b a jo  pub licado  por la Fundación C&A en el año 
2008. D icha tendenc ia  se v io  in tens ificada  po s te rio rm e n te  con la im p lem en tac ión  en el año 
2009 de los CPI de CABA.

el tra b a jo  de a rt ic u la c ió n  de las m u jeres co o rd in a do ra s  es c e n tra l: “ La red 
la estab lecem os b as tan te  nosotros. Si b ien el g o b ie rn o  nos da he rra m ie n ta s  
sobre v io le n c ia  fa m ilia r, v io le n c ia  de género, o cóm o  fu n c io n a  una d e fe n - 
soría... Nos acercan esa in fo rm a c ió n  y  hay cap ac ita c io n e s  a lo  la rgo  del 
año, o re un iones  in fo rm a tiva s . Tam bién es verdad  que  cada CPI arm a sus 
redes en fu n c ió n  del te r r ito r io ,  to m a n d o  a lgunas in s titu c io n e s  púb licas  
que  b rin d a n  d e te rm in a d o s  se rv ic ios y  son del b a rr io . (...) Nos re un im o s  una 
vez p or mes, in te rca m b ia m o s  propuestas, o en qué anda cada uno , sobre 
to d o  para conoce rnos, o podem os darnos  una m a no  si uno  tie n e  que hacer 
a lg una  d e riva c ió n  o a lg u na  c o n s u lta " (coo rd in a d o ra  de un ja rd ín  c o m u n i
ta r io  d even ido  en CPI).

Las m u jeres m edian  e n tre  la p o lít ica  soc ia l -su s  b u ro c ra c ia s - y  las 
pob lac ion es  - fa m il ia s  que dem andan  cu id ados  y  los p rop ios  n iñ o s -  a través 
de d ive rsos m ecan ism os. Más p a rt ic u la rm e n te , las re fe ren te s  y  c o o rd in a 
doras de las o rga n iza c io ne s  m edian  p e rm a n e n te m e n te  e n tre  el Estado y  sus 
b u roc rac ias  (escolares, san ita rias , asistencia les) y  las pob lac ion es  más nece
s itadas a través de la n eg oc iac ió n  pe rm anen te , con reglas fo rm a le s  e in fo r 
males, para acceder a d iversos recursos o servic ios, pero  sobre to d o  a dere 
chos. C om o destaca A na  Laura R odríguez Gustá (2013), a lgunas co rrie n te s  
d e n tro  de las teo rías  fe m in is ta s  del Estado han e xa m ina do  las in te ra cc io ne s  
e n tre  acto res  p úb lico s  y  pob lac ion es  d e s tin a ta ria s  de los p rog ram as sociales. 
U no de los p rin c ip a le s  ha llazgos de este c o n ju n to  de inve stig ac ion e s  es que 
las buroc ra c ias  em p lean  s ím bo los  c u ltu ra le s  para re lac ionarse  con la p o b la 
c ión  que  rec ibe  ayuda soc ia l -d e  m odo  e x p líc ito  e im p líc ito - ,  c o n s tru ye n d o  
im ágenes en to rn o  a qu iénes son los m erecedores de asistencia , y  en esta 
co n s tru c c ió n  las re lac iones de género  son cen tra les  para estab lece r c r ite r io s  
de m e re c im ie n to .13 A q u í radica  una labo r in tensa  re lac iona l de las m ujeres 
de las o rg a n iza c io nes  con las burocrac ias  del Estado, en p a rt ic u la r  con los 
“ b u ró c ra ta s  de la ca lle ".14

13. Según la au tora , “e llo  ocurre, p r im o rd ia lm en te , porque las burocrac ias responsables por 
las in te rvenc iones sociales no son meras poleas de transm is ión  de construcc iones cu ltu ra les 
sino que tienen  in te rp re ta c io n es respecto del tra b a jo  rem unerado, del papel n o rm a tiva 
m ente asignado a m ujeres y  hom bres y  del va lo r de la reproducc ión  social (actividades 
de cu idado y  dom ésticas). Desde este ángulo , las creencias y  las representaciones de los 
fu n c io n a rio s  púb licos (de fin idos en un sen tido  a m p lio ) in flu ye n  en las o rien ta c io n es de las 
po líticas al in c id ir  en las acciones m icro  que hacen a la im p le m e n tac ió n  (G oodw in, 1997)" 
(Rodríguez Gustá, 2014: 561).

14. En el sen tido  en que los ha d e fin id o  Lipsky (1980), los bu rócra tas de calle (maestros, p o li



46
Si b ien esto  puede observarse a través de los d iversos p rog ram as y  

d isp o s itivo s  esta ta les -p ro g ra m a s  a lim e n ta rio s  o becas e s tu d ia n t ile s -  a 
c o n tin u a c ió n  se describen dos s itu a c io n e s  en las cua les las m u jeres son 
p e rm a n e n te m e n te  m ed iado ras: en el acceso al s istem a e d u ca tivo  (n ive l 
in ic ia l e sta ta l) y  al s istem a sa n ita rio .

En e fec to , d ep e n d ie nd o  de los casos y  del n ive l de co b e rtu ra  que 
te n g a n  (sa litas o grados según g ru p o  e ta rio ), a lg u no s  n iños  deberán as is tir 
al p reesco lar o a p rim e r g rado . En este c o n te x to , se to rn a  im p re sc in d ib le  el 
v ín c u lo  es ta b lec ido  p o r las m u jeres -g e n e ra lm e n te , re fe ren te s  o c o o rd in a 
doras de las o rg a n iza c io nes  c o m u n ita r ia s -  con los ja rd in e s  de in fa n te s  esta 
tales. Dado el escaso n ive l de in s titu c io n a liz a c ió n  ba jo  la cua l m uchas de las 
o rga n izac iones  e fe c tú a n  tareas edu ca tivas  y  de cu idad o , fre cu e n te m e n te  
no tie n e n  m edios para e x te nd e r c e rtif ic a d o s  y  c redencia les que  den cue n ta  
e fe c tiv a m e n te  de los años de asistencia , los saberes y  los aprend iza jes  de los 
n iños. De a llí rad ica , entonces, la im p o rta n c ia  de c ie rto s  acto res  -c o m o  el 
caso de las re fe ren tes  y  co o rd in a d o ra s  de las o rg a n iz a c io n e s - que  puedan 
recom endar, reservar vaca n tes  y  estab lece r re lac iones con o tras  in s t i tu 
c iones del Estado en el n ive l loca l.15 En este c o n te x to , en tonces, una reco
m e nd ac ión , un buen c o n ta c to  a través de una m aestra, que una o rg a n iza 
c ión  o ja rd ín  ten ga  “ buena fa m a ", un llam a d o  p o r te lé fo n o  para reservar una 
vaca n te , se to rn a n  m edios cen tra les  y  es tra tég icos  para que  n iños y  n iñas 
puedan acceder a in s titu c io n e s  esta ta les : po r e jem p lo , al preescolar, en un 
c o n te x to  de escasa o fe rta  p úb lica  (Pautassi y  Z ibecch i, 2010; Z ibecch i, 2015).

En re lac ió n  con el sec to r Salud, las m u jeres cu id ado ras  estab lecen 
re lac iones con salas de p rim e ros  a ux ilios , ce n tro s  de salud c o m u n ita r io s  u 
h osp ita les  del b a rr io  en s itu a c io n e s  y  b a jo  fo rm a s  b ien  precisas: a) cua nd o  un 
n iñ o  o n iñ a  se las tim a  o se descom pone, asisten in m e d ia ta m e n te  o llam an 
a la a m b u la n c ia ; b) cam pañas de va cu na c ió n  y  p revenc ión , a p a r t ir  de las 
cuales m uchas veces los p ro fes ion a le s  de los ce n tros  de sa lud  se acercan 
a las o rg a n iza c io ne s  y  ja rd in e s ; c) c o n ta c to s  con p ro fes ion a le s  (asistentes

cías, jueces, traba jadores sociales) ocupan un lugar decisivo en la re -hechura  de las po líticas 
púb licas y  en la d e fin ic ió n  de la experienc ia  de gob ie rno .

15. Im pulsadas por los requ is itos im puestos por escuelas de la zona, a lgunas coord inadoras 
y  re ferentes de organ izac iones co m u n ita rias  tu v ie ro n  que llevar ade lan te  ellas m ismas 
estra teg ias con v istas a poder ex tender un ce rtif ic a d o  o constanc ia  que dem uestre, p rec i
sam ente, que los n iños tra n s ita ro n  por esas organ izac iones com o parte  de su fo rm ac ió n . 
Asim ism o, sim ilares estra teg ias fu e ro n  im p lem en tadas para log ra r te n e r el CUE y  que las 
fa m ilia s  puedan re n d ir el c u m p lim ie n to  de las cond ic iona lidades.

sociales, p ed ia tra s  o psicó logos) de las un idades san ita ria s  para reso lver 
co n tro le s  m édicos  c o tid ia n o s  -e n  especia l, de peso y  de a lim e n ta c ió n -  y  
p ro b lem á tica s  específicas (por e je m p lo , n iños  que han s u fr id o  v io le n c ia  o 
m a ltra to  fís ico ); d) de m odo  fre cu e n te  son cu idado ras  o educadoras las que 
s o lic ita n  c e r tif ic a d o s  de sa lud  o de vacu n a c ió n  y  envían a los padres a la sala 
para te n e r la d o c u m e n ta c ió n  al día, y  del m ism o  m o do  lo hacen si d e tec ta n  
n iños  e n fe rm o s ; e) se observa que  cua nd o  se e fe c tu a ro n  capac itac iones, 
éstas fu e ro n  o rig in a d a s  p o r la p rop ia  in ic ia tiv a  de las m u jeres re fe ren te s  
y  cu idad o ras  de los o rga n izac iones  que tien en  acceso a la in fo rm a c ió n  y  a 
c o n ta c to s  personales con especia lis tas y  p ro fe s ion a le s  que e fe c tú an  c ic los 
de cha rlas  y  cap ac itac ione s. C ua lqu ie ra  sea el caso, el tra b a jo  de a co m pa ñ a 
m ie n to , a te n c ió n , búsqueda de tu rn o s  o co n tro le s  de vacu n a c ió n , lo  realizan 
e llas: “ N osotros  ten em o s la sa lita  a c u a tro  cuadras, en tonces, con la a u to 
rizac ión  de los padres, los llevábam os a un c o n tro l m éd ico . El p e d ia tra  nos 
esperaba, y  cua ndo  te rm in a b a  de a te nd e r a to d o s  sus pac ien tes  nos a tend ía  
a to d o s  los nenes. Ibam os con el ca rn e t de va cu n a c ió n  con la a u to r iza c ió n  
del padre  y  los vacunábam os, les hacíam os un c o n tro l y, bueno , de ahí nos 
derivaba  si neces itaban  h ie rro , o a lgún  estud io , a unqu e  ya de eso se e n ca r
gaban los padres. Después de hacer esto m uchos años, de lleva rlos  y  trae rlos , 
un día nos llam a el p ed ia tra  y  nos d ice : 'no  venga n, que vam os a ir nosotros. 
Así que v in ie ro n  el pe d ia tra  y  las en fe rm eras  y  les h ic ie ro n  un c o n tro l a 
tod os  los nenes" (coo rd in a d o ra  de un ja rd ín  c o m u n ita r io ). “Tenem os una 
p ed ia tra  que es h ija  de una ch ica  de la coo pe ra tiva , que  ta m b ié n  v ien e  a 
hacer los con tro les , a un que  no siem pre. Pero una vez po r mes v ien e  y  m ira 
la vacu na c ió n , que  esté to d o  en o r d e n .  V iene  p orque  la m am á tra b a jó  
m uch o  t ie m p o  con nosotros, y  ahora  está tra b a ja n d o  en fá b rica . Conoce 
la lab o r nuestra , e n tonces  v iene  po r el a m o r que  nos t ie n e " (co o rd inad o ra  
de un ja rd ín  c o m u n ita r io  que  depende  de una coo pe ra tiva  de traba jo ).

Los saberes p rác ticos  de las m u jeres pobres sobre cuestiones a d m i
n is tra tivas , su invers ión  de t ie m p o  y  su tra b a jo  de cu id a d o  son claves para 
e n te n de r cóm o  se con cre ta  la p o lít ica  soc ia l en el n ive l loca l. Se tra ta  de 
a ctiv ida de s  co tid ia n as , sub re p tic ias , s ilenciosas, pero con s ta n te s  (Sch ijm an  
y  Laé, 2010). La lis ta  es am p lia  y  depende del caso ana lizado . No o bs tan te , 
y  asu m ien do  el riesgo de señalar a lgunas cues tiones  recurren tes , se puede 
d estacar que las m u jeres rea lizan  las s igu ie n tes  p rác ticas  que con llevan  
saberes específicos: o rga n iza n d o  y  d ic ta n d o  ta lle re s  de p revenc ión  y  de 
cu id a d o  a las fa m ilia s ; re a liza nd o  llam ados por te lé fo n o  para con seg u ir 
vaca n tes  y  tu rn o s  (para vacunas, o para el ingreso en el s istem a esco lar);
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a co m pa ñ a n d o  a las fa m ilia s  cua nd o  acceden a las in s titu c io n e s  y  re a li
zando  re co rrido s  con ellas po r esas in s titu c io n e s ; as igna ndo  becas, esta 
b le c ien do  vacan tes  y  c o n fo rm a n d o  pob lac ion es  a a te n d e r a través de las 
o rga n izac io nes  que  lid e ra n ; re a liza nd o  den uncia s  por v io le n c ia  de género  
en las com isarías de la m u je r; d is tr ib u y e n d o  com id a  (a través de com edores 
o de v iandas); c o m p le ta n d o  fo rm u la r io s , o rg a n iza n d o  le g a jo s .  y  la lista 
c o n tin ú a . A  través de esta in tensa  ta rea  aprenden  un lengua je  específico, 
conocen  p ro ce d im ie n to s  a d m in is tra tiv o s , b u ro c rá tico s  y  ju d ic ia le s , reco 
nocen el v a lo r de los d ocum en to s , aprenden  a o rga n iza r legajos, m ane jan 
re lac iones cara a cara con p ro fe s io na le s  del sec to r p úb lico , y  llevan a de lan te  
la c o n ta b ilid a d  y  la a d m in is tra c ió n  de los recursos que  llegan a la o rg a n iza 
c ión  y  que  deben ser d is trib u id o s .

A l m ism o  tie m p o , estas p rác ticas  dan fo rm a  a la d is tr ib u c ió n  socia l 
del cu idad o , d e riva n d o  y  d em a nd an do  cu id ados  y  a te nc ió n  a las in s t i tu 
c iones esta ta les  más cercanas (escuelas o ce n tros  de salud), asu m ien do  
com o  tra b a jo  de cu id a d o  c o m u n ita r io  y  c o le c tiv o  -a  través de o rg a n iza 
c iones c o m u n ita r ia s  y  ja rd in e s -  aque llas  a c tiv id a d e s  que antes  las m adres 
rea lizaban  en el espacio fa m ilia r  de m anera  so lita r ia .

Reflexiones finales
A  lo la rgo  de este tra b a jo  se destacaron  ca rac te rís ticas  sa lien tes  y  

re cu rre n tes  de los ja rd in e s  c o m u n ita rio s , in te n ta n d o  señalar a lg unos  rasgos 
p a rticu la re s  -q u e  los d ife re n c ia n  de o tra s  o rga n iza c io nes  te r r ito r ia le s - ,  
ta les  com o  el hecho  de que son á m b ito s  a b so lu ta m e n te  fe m in iza d o s . Pese 
a las d ife re nc ias  que subyacen e n tre  los ja rd in e s  c o m u n ita rio s , podem os 
d e c ir que son o rg a n iza c io nes  que d ifie re n  de las p recedentes por sus nuevas 
p ro ta g o n is ta s  (coord inadoras , re feren tes , cu idadoras , educadoras, m aestras 
ja rd in e ra s  c om u n ita ria s ), la f in a lid a d  (p rovee r se rv ic ios  de cu id ad o ) y  el 
m odo  en que se v in c u la n  con el te r r i to r io  (tra b a jo  a so c ia tivo  y  co le c tivo ). 
De m odo  que las o rga n iza c ione s  que p roveen cu id ad o  c o m u n ita r io  son 
espacios p ro ta g o n iza d o s  y  d o m in a d os  p or m ujeres.

Las cu id ad o ras  o coo rd in a d o ra s  de las o rga n izac iones  re co rta n  en un 
te r r i to r io  d e te rm in a d o  un cam po  de a c tu a c ió n  que  se d e lim ita  por una 
p ro b le m á tica  específica  (el cu id a d o  que puede  p roveer la com u n id a d ), una 
p o b lac ió n  con la cua l tra b a ja n  de m anera  c o tid ia n a  (n iños, n iñas  y  sus fam ilia s ) 
y  un te r r i to r io  que es d e fin id o  g e o g rá fic a m e n te  y  s im b ó lic a m e n te  (“e llas son 
del b a rr io ", “conocen  los p rob lem as de la ge n te ", “ la sa lita  del b a rr io " , e tcé 
te ra). A  su vez, son p o rta d o ra s  de un c o n o c im ie n to  específico  del te r r i to r io  
(vecinos que pueden co labo ra r, in fra e s tru c tu ra  sa n ita ria  del te r r ito r io ,  b u ro 
cracias con las cuales deben lid ia r de m anera d ia ria ), y  a rt ic u la n  con diversas 
ins ta nc ias  del Estado (escuelas o sa litas  de p rim e ros  a ux ilios , pero  ta m b ié n  
con o tras, por e je m p lo , com isarías de la m u je r an te  casos de v io le nc ia ).

A ho ra  bien, las re feren tes , co o rd ina do ra s  y  cu id adoras  de las o rg a n i
zac iones y  ja rd in e s  a na liza dos  no fo rm a n  pa rte  de la e s tru c tu ra  del Estado. 
No son agen tes  o fic ia le s , ta m p o c o  tra b a jad o ra s  estata les. Sin em bargo, 
aparecen com o  re fe ren te s  del espacio p ú b lico  y  recrean -a  través de sus 
in te ra c c io n e s - expresiones de lo p ú b lico  y  de lo es ta ta l en acc iones y  esce
n arios  d iversos: e n tre  o tros , co n s ig u ie n d o  vaca n tes  en escuelas y  tu rn o s  
para a te n c ió n  y  vacu n a c ió n  en ce n tros  de salud, rea lizando  ac tiv ida de s  de 
p ro m o c ió n  en salud en las o rgan izac iones, de riva n d o , a te n d ie n d o , o aseso
rando . En el c u m p lim ie n to  de estas fu n c io n e s  m edian  c o n tin u a m e n te  e n tre  
la p o b la c ió n  d e s tin a ta ria  de la p o lít ica  soc ia l as is tenc ia l -m u je re s  pobres 
y  con hijos, com o  e lla s - y  d iversos “ b u ró c ra ta s  de la calle". Es decir, las 
m u jeres “ m ed iado ra s" tie n e n  re lac ió n  cara a cara con m aestros, m édicos, 
tra ba ja d o re s  sociales, b u ró c ra ta s  asistencia les, e n tre  o tros , y  las pob lac ion es  
d es tina ta ria s , g en e ran do  nuevas fo rm a s  de soc ia b ilida d . Son agentes de 
trá m ite s  de p rob lem as socia les y  co labo ran  a la fo rm a c ió n  loca l del Estado.
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