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Resumen

Este artícu l o reve l a a l gunos d i l e-
mas en fren tados por mu jeres en tre
e l desempeño de l ro l materno y de
acti vi dades l abora l es . Se parte de
una caracteri zaci ón de l a d i nám ica
de l a pob l aci ón ob j eto de estud i o
demostrándose l a exi stenci a de una
reserva l abora l femen i na . Se em-
p l ea una metodol og ía tri angu l ada
que combi na e l aná l i s i s de datos
estad ísti cos sobre l a pob l aci ón , con
h i stori as reproducti vas de mu jeres
se l ecci onadas. Se concl uye refl e-
xi onando sobre l a neces i dad de
pol ít i cas soci a l es que apoyen e l de-
sempeño de l ro l reproducti vo por
l as mu jeres respectando sus dere-
chos reproducti vos y prop i ci ando su
parti ci paci ón l abora l como impor-
tan te vía de empoderam ien to .

Palabras clave: comportam ien to
reproducti vo ; parti ci paci ón l abora l
femen i na ; d i nám ica demográfi ca ;
desarro l l o ;

Abstract

Th i s arti cl e revea l s some d i l emmas
faced by women between perfor-
m i ng materna l ro l es and worki ng
acti vi t i es . I t i s based on a characte-
ri zati on of the dynam ics of the po-
pu l ati on under study, demonstrati n g
the exi stence of a female l abor re-
serve . A tri angu l ated methodol ogy
i s used that combi nes the ana l ys i s
of stati s ti ca l data on the popu l ati on ,
wi th reproducti ve h i s tori es of se l ec-
ted women . I t concl udes by refl ec-
ti n g on the need for soci a l po l i ci es
that support the performance of the
reproducti ve ro l e by women respec-
ti n g the i r reproducti ve ri gh ts and
promoti ng the i r l abor parti ci pati on
as an importan t way of empower-
men t.

Keywords : reproducti ve behavi or;
femal e l abor parti ci pati on ; demo-
g raph i c dynam ics ; deve l opmen t;
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INTRODUCCIÓN.
La pob l aci ón de un país , terri tori o ,

o l oca l i d ad es uno de l os pri nci pa-

l es recu rsos con que cuen tan l os

m i smos para l a potenci aci ón de l de-

sarro l l o . Su d i nám ica y estructu ra

pueden determ inar l os p l anes de

i nvers i ón en cua l qu i er rama, soci a l

o económ ica . Por un l ado, por l as

neces i dades que posee d i cha po-

b l aci ón , l o cua l estará marcado por

su edad , sexo, n i ve l esco l ar, en tre

otras característi cas soci o de-

mográfi cas d i s ti n ti vas de l a m i sma.

Y por e l otro , porque de e l l a depen-

de l a d i spon i b i l i d ad de fuerza l abo-

ra l para l a e j ecuci ón de d i chos

proyectos . De ah í l a importanci a de

l os estud i os de pob l aci ón y desarro-

l l o , en l os que se dé cuen ta de l os

procesos demográfi cos y su i n terre-

l aci ón con l os procesos soci a l es y

cu l tu ra l es de un terri tori o , evocando

l as i n terpretaci ones soci o l óg i cas

que i n terconectan a l i n d i vi d uo des-

de un n i ve l m i cro , con l a estructu ra

soci a l a l a que aporta y a l m i smo

ti empo l o mode l a .

Cuando damos una m i rada a l ca-

so de l a d i nám ica demográfi ca cu-

bana, con e l ob j eti vo de ana l i zar

haci a dónde deben d i ri g i rse l os p l a-

nes de desarro l l o en l a m i sma, se

puede reconocer que está caracte-

ri zada , en tre otros e l emen tos , por

una ba j a fecund i dad que desde e l

año 1 978 no a l canza e l n i ve l de

reemplazo de su pob l aci ón (Al fon-

so, 2006) . Esta ba j a fecund i dad es

a l a vez uno de l os determ inates

de l a l to g rado de enve j ecim ien to de

l a estructu ra por edades de l a po-

b l aci ón . La d i sm i nuci ón en ci fras

absol u tas de l a pob l aci ón i n fan ti l ,

j u n to a l crecim ien to de l número de

efecti vos en l os g rupos de edades

de mayores de 60 años conduce a

que l a proporci ón de l os m i smos se

haga cada vez mayor con respecto

a l a pob l aci ón en genera l . Ta l enve-

j ecim ien to afecta también l a d i s tri-

buci ón de l a pob l aci ón en edad

l abora l , l a cua l se concen tra actua l-

men te en l os g rupos de edades

más avanzadas pon i endo en ri esgo

su fu tu ra repos i ci ón .

La i ncorporaci ón masi va de l a

mu j er a l a acti vi dad l abora l remune-

rada después de l tri u n fo revo l uci o-

nari o de 1 959 , con tri buyó a l

aprovecham ien to de l os recu rsos

l abora l es de l a pob l aci ón en Cuba.

S i n embargo, estud i os han demos-

trado que este ha s i do un factor
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que ha i nci d i do en l a d i sm i nuci ón

de l número de h i j os por mu jer y en

e l tamaño de l as fam i l i as (Ben ítez,

Comportam ien to reproducti vo y em-

poderam ien to femen i no en e l con-

texto cubano, 201 8) (Rod ríguez,

201 3) (Qu i n tana , 201 7) .

Cond i ci ones s im i l ares presen ta l a

d i nám ica de l a pob l aci ón de l a pro-

vi nci a San ti ago de Cuba, aunque

con a l gunas vari aci ones. E l g rado

de enve j ecim ien to en l a provi nci a

es menor a l de Cuba, aunque am-

bos están ub i cados en e l n i ve l I I I .

Las tasas de fecund i dad en este te-

rri tori o son l i geramen te mayores ,

pero tampoco l l egan a l n i ve l de l

reemplazo. Esto p l an tea desafíos

muy s im i l ares a l os que se presen-

tan para todo e l país .

An te estas con trad i cci ones que

se expresan en l a d i nám ica de-

mográfi ca y l os retos para e l desa-

rro l l o de l os terri tori os es menester

atender l as causas de l a ba j a fe-

cund i dad para i n ten tar potenci ar l a

m i sma ten i endo en cuen ta l os facto-

res soci ocu l tu ra l es que i nci den en

sus determ inan tes próximos y l o-

g rar una d i nám ica demográfi ca más

funci ona l a l desarro l l o sosten i b l e .

E l l o impl i ca que sea favorab l e tam-

b i én a l a equ i dad y a l empodera-

m ien to femen i no donde resu l ta

esenci a l l a parti ci paci ón y e l empo-

deram ien to económ ico de l as mu je-

res que debería rea l i zarse a través

de su i ncorporaci ón a l a acti vi dad

l abora l remunerada. Es aqu í donde

se evi denci an con trad i cci ones en tre

l a parti ci paci ón de l as mu jeres en

acti vi dades l abora l es y e l cumpl i-

m i en to de l ro l reproducti vo que vi e-

ne asoci ado a l a matern i dad y l a

construcci ón soci a l q ue exi ste de l a

m i sma en un con texto de re l aci ones

patri arca l es en e l que ambos ro l es

resu l tan poco conci l i a tori os .

La parti ci paci ón l abora l de l as

mu jeres sería favorab l e para l a d i s-

m i nuci ón de l a re l aci ón de depen-

denci a que hoy se presen ta , pues

se estarían aprovechando mucho

más l os efecti vos que se encuen-

tran den tro de l a pob l aci ón en edad

l abora l en su aporte a l a economía

de l país . S i n embargo, den tro de l a

cu l tu ra mach i sta que exi ste en Cu-

ba , que as i gna a estas e l ro l de

cu i dadora y de pri nci pa l responsa-

b l e de l a cri anza y educaci ón de l os

h i j os , e l desempeño l abora l se con-

vi erte muchas veces, en una s i tua-

ci ón de con fl i cto para e l l as .
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En el presen te estud i o nos pro-

ponemos reve l ar a l gunos de l os d i-

l emas que en fren tan l as mu jeres

en tre l a ded i caci ón a l ro l de mad re

en e l espaci o fam i l i ar y e l desem-

peño de acti vi dades l abora l es , para

l o que van con fi gu rando estrateg i as

i nd i vi d ua l es y fam i l i ares en l as que

muchas veces e l l as optan por e l no

víncu l o l abora l .

Para cumpl imen tar ta l ob j eti vo se

parte de l aná l i s i s de datos estad ís-

ti cos que demuestran l a exi s tenci a

de una reserva l abora l cons i derab l e

en l a pob l aci ón femen i na de l a pro-

vi nci a San ti ago de Cuba que pod ría

tener en tre sus razones, este con-

fl i cto . Al m i smo ti empo se recu rre a

va l oraci ones experi enci as reve l adas

por mu jeres san ti agueras , a través

de h i stori as de vi da en l as que ex-

ponen sus h i s tori as reproducti vas y

de l as que se puede extraer cómo

se ha re l aci onado d i cho comporta-

m ien to con su vi ncu l aci ón a l a acti-

vi dad l abora l remunerada.

LA RESERVA LABORAL

FEMENINA EN EL ENTORNO DE

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA

DE LA PROVINCIA SANTIAGO
DE CUBA.
La provi nci a San ti ago de Cuba has-

ta e l año 201 7 con taba con una po-

b l aci ón de 1 , 051 , 069 hab i tan tes

(ONEI , 201 8 b) . De esta pob l aci ón ,

só l o en e l cu rso 201 6 - 201 7 , hubo

un tota l de 1 0 , 749 g raduados de l a

enseñanza preun i vers i tari a y técn i-

ca y profes i ona l , y de e l l os 4 , 556

fueron mu jeres , represen tando e l

42 , 4%1 . Este so l o rasgo nos hab l a

de l a importanci a de conocer l a es-

tructu ra y d i nám ica de esta pob l a-

ci ón , pues exi ste un n i ve l de

escol ari dad a l to que resu l ta un re-

cu rso i nd i spensab l e con que cuen ta

un terri tori o , en donde l as mu jeres

ti enen una a l ta i nci denci a .

Al constru i r l a p i rám ide de d i cha

pob l aci ón encon tramos que ti enen

rasgos semejan tes a l a p i rám ide de

Cuba: a l to g rado de enve j ecim ien to ,

con e l 1 8 , 6% de su pob l aci ón con

60 años y más, m ien tras que e l de

Cuba es de l 20%2 ; estrecham ien to

1 . Ca l cu l ado a parti r de datos de l Anuari o Estad ísti co de San ti ago de Cuba 201 7 , ed i ci ón
201 8 .

2 . Ca l cu l ado a parti r de datos de l Anuari o Demográfi co de Cuba 201 7 , ed i ci ón 201 8 .
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en su base deb i do a l a d i sm i nuci ón

de l a fecund i dad y de l número ab-

so l u to de nacim ien tos desde hace

vari os años; y e l aumen to de hab i-

tan tes en l as edades posteri ores a

l os 60 años (ver fi gu ra 1 ) .

E l mayor reto de esta estructu ra

por edades de l a pob l aci ón de l a

provi nci a está en que han d i sm i nu i-

do sus efecti vos en l os g rupos de

edades con capaci dad producti va

(pob l aci ón en edad l abora l ) l o que

se refl e j a en l a re l aci ón de depen-

denci a que es de 577 hab i tan tes

por cada m i l hab i tan tes en tre 1 5 y

59 años de edad (ONEI , 201 8) .

E l aná l i s i s se torna más comple j o

s i tenemos en cuen ta que den tro l a

pob l aci ón en edad l abora l , se de l i-

m i tan l os que están en capaci dad

rea l y d i spos i ci ón de traba j ar, q ue

es l a l l amada pob l aci ón económ ica-

men te acti va (PEA), y l os que no

(PNEA). Pero den tro de l a PEA sól o

producen l os que rea lmen te ti enen

a l gún víncu l o l abora l , q ue son l os

ocupados. Cada uno de estos sub-

g rupos de l a pob l aci ón se pueden

observar según su sexo.

En l a provi nci a San ti ago de Cu-

ba , en tre l os años 201 2 y 201 7 , se

encon tró que l a tasa de acti vi dad

económ ica , que expresa l a re l aci ón

Figura 1 . P i rámide de la población de la provincia Santi ago de Cuba,
201 7 .

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Demográfico de Cuba 2017,

edición 2018.
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en tre l a pob l aci ón económ icamen te

acti va y l a pob l aci ón en edad l abo-

ra l , a l compararl a por sexos, ha s i-

do s i empre mayor en l os hombres

(ver fi gu ra 2) .

Esta tasa en e l 201 7 , cerró con

l as ci fras más ba j as en l os ú l t imos

6 años para ambos sexos, pero se

constata una notab l e desven ta j a pa-

ra l as fém inas . Se puede asegu rar

en tonces que se man ti enen brechas

en tre mu jeres y hombres, a l menos

en l a d i spos i ci ón y capaci dad para

parti ci par en l a acti vi dad l abora l re-

munerada. Esta d i ferenci a está

marcada fundamen ta lmen te por e l

hecho de que g ran parte de l a po-

b l aci ón femen i na que se encuen tra

fuera de l a PEA, se ded i can a l as

tareas domésti cas y no buscan em-

p l eo, l o cua l se re l aci ona d i recta-

men te con e l ro l domésti co y de

cu i dadora que l e ha s i do as i gnado

trad i ci ona lmen te por l a cu l tu ra pa-

tri arca l . U n peso importan te en esta

ded i caci ón a l ro l de cu i dadora l o

ti ene e l e j erci ci o de l a matern i dad

ya que con l a l l egada de l os h i j os

l as mu jeres pueden deci d i r por l a

sa l i d a de l mercado de traba j o ,

cuesti ón que abundaremos más

ade l an te en este traba j o .

Las brechas en l a parti ci paci ón

l abora l remunerada también puede

observarse en e l comportam ien to

de l as tasas de desocupaci ón por

sexos, en donde se constata que l a

pob l aci ón femen i na man ti ene ci fras

por encima de l a mascu l i na (ver fi-

gu ra 3) .

Figura 2 . Tasa de actividad económica por sexos, años 201 2 al 201 7 .

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Anuario Estadístico de Santiago de Cuba

2017, edición 2018.
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Si se ti ene en cuen ta que l a tasa

de desocupaci ón refl e j a l a propor-

ci ón de personas desocupadas con

respecto a l as ocupadas, se com-

prende también que l as mu jeres no

sól o están en desven ta j a en cuan to

a su d i spos i ci ón a parti ci par en una

acti vi dad l abora l remunerada, s i no

que aun cuando están d i spuestas a

e l l o , encuen tran barreras para su

ocupaci ón respecto a l os hombres.

Este panorama i nvi ta a profund i-

zar en l as causas de l as des i gua l-

dades en l a parti ci paci ón l abora l

femen i na en toda su ampl i tu d , l o

cua l promete un escenari o comple-

j o , sobre todo en l as ci rcunstanci as

actua l es de l a rea l i d ad cubana en

l a que, como vimos an tes , ha d i s-

m i nu i do l a acti vi dad económ ica en

ambos sexos, l o cua l pod ría estar

enmascarada por e l aumen to de

personas que decl aran no estar

buscando traba j o (PNEA), pero de-

d i carse por e l con trari o , a l traba j o

i n formal . Todo este comple j o proce-

so recl ama aná l i s i s de i gua l n i ve l ,

s i n embargo, sa l ta a l a vi s ta nueva-

men te e l recu rren te tema de l as

con trad i cci ones que se generan en-

tre l a vi da l abora l y fam i l i ar, sus ho-

rari os , exi genci as y cri teri os de

prem iaci ón a l traba j o . Es aqu í don-

de se concen tra nuestra atenci ón .

Figura 3. Tasas de desocupación por sexos, años 201 2 al 201 7 .

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Anuario Estadístico de Santiago de Cuba

2017, edición 2018.



Interconectando Saberes • Año 4, Número Especial1 20

Benítez Jiménez, I l iana

Los estud i os de género y traba j o

en e l país han demostrado que en-

tre l as represen taci ones de l a vi da

coti d i ana de l a mu j er cubana se en-

cuen tra su parti ci paci ón soci a l a

través de l a acti vi dad l abora l remu-

nerada g raci as a l a i n fl uenci a que

han ten i do todas l as pol ít i cas de l

proyecto soci a l cubano que han i n-

s i s ti d o en e l empoderam ien to de l a

mu j er de l cua l forma parte impor-

tan te su empoderam ien to económ i-

co (Ben ítez, Comportam ien to

reproducti vo y empoderam ien to fe-

men i no en e l con texto cubano,

201 8) . A pesar de e l l o , esta repre-

sen taci ón convi ve con e l man ten i-

m ien to de patrones patri arca l es

como la d i vi s i ón de ro l es de género

que con ti núan asoci ando a l a mu jer

a l cu i dado de l os h i j os como res-

ponsab i l i d ad pri nci pa l de e l l as . Pa-

ra conocer cómo se i nsertan l as

mu jeres en esta comple j a d i nám ica

y qué prácti cas asumen hasta con fi-

gu rar un comportam ien to reproduc-

ti vo i ndagamos en l as h i s tori as

reproducti vas de a l gunas mu jeres .

EL COMPORTAMIENTO

REPRODUCTIVO DE MUJERES Y

SU PARTICIPACIÓN EN LA

ACTIVIDAD LABORAL.
Para i ndagar en a l gunos e l emen tos

de l a re l aci ón en tre e l comporta-

m ien to reproducti vo y l a parti ci pa-

ci ón de l as mu jeres en l a acti vi dad

l abora l partimos de reconocer que

e l comportam ien to reproducti vo se

expresaría en “comportam ien tos

concretos de l a pob l aci ón respecto

a l número de h i j os a tener, e l mo-

men to de tenerl os , e l espaci am ien to

en tre e l l os , para l o cua l deci de so-

bre : l a expos i ci ón a l co i to , e l u so

de an ti concepti vos , y e l u so de l

aborto” (Ben ítez, 201 3 : 29) .

Efecti vamen te e l comportam ien to

reproducti vo está re l aci onado con

parti ci paci ón de l a mu j er en l a acti-

vi dad l abora l s i tenemos en cuen ta

que en l a soci edad cubana con ti núa

ten i endo rasgos patri arca l es , en l a

que pervi ve una d i vi s i ón sexua l de

ro l es y de espaci os , donde a l as

mu jeres se l es as i gna e l ro l de

domésti ca y cu i dadora den tro de l

espaci o pri vado. Este con texto j u s-

ti fi ca y cond i ci ona que exi stan mu-

j eres que no i den ti fi can su

i ncorporaci ón a l a acti vi dad l abora l
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como proyecto de vi da , s i no que

esto resu l ta una opci ón secundari a ,

so l o cons i derada en ú l tima i nstan-

ci a en funci ón de obtener una en-

trada económ ica que l e ayude a l a

manu tenci ón de l os h i j os como el

caso que se puede ver a con ti nua-

ci ón :

Yo no sé hacer nada, aunque

terminé el pre, y la vida en el

campo donde vivía es muy dura

pa´la mujer. A llí no hay ollas

eléctricas , n i nada de eso .

Además no me gusta trabajar, n i

creo que tendría tiempo con tan-

tos muchachos encima. Quién los

va a cuidar ahora que mi mamá

está más vieja y cansada. Va y me

encuentro un hombre bueno de

verdad que me dé el frente.

Mujer de 39 años , soltera , n i-

vel escolar pre- universitario , de-

socupada, 5 hijos .

Para mu jeres como esta , l a op-

ci ón de parti ci par en e l espaci o pú-

b l i co a través de l traba j o

remunerado, no es como una carre-

ra , s i no só l o una en trada económ i-

ca a l ternati va ya que s i guen vi endo

a l a pare j a mascu l i na en e l trad i ci o-

na l ro l de proveedor y responsab l e

de l a manu tenci ón de l os h i j os .

Cambiar este ti po de comportam ien-

to , e i nci tar a l a i ncorporaci ón de l a

mu j er a l a acti vi dad l abora l , imp l i ca

traba j ar en l o que l a reconoci da fe-

m i n i s ta Young nombró como neces i-

dades estratég i cas de género

asoci adas a l os cambios en l os pa-

trones patri arca l es (Young , 1 997) .

M i en tras se man tengan estos pa-

trones patri arca l es y e l traba j o s i ga

s i endo reconoci do por ci erto g rupo

de mu jeres , so l o como vía para ob-

tener remuneraci ón y no desde l a

perspecti va de l a parti ci paci ón so-

ci a l y cambio de estatus soci a l , no

se obtend rían cambios s i gn i fi cati-

vos en su i ncorporaci ón a l a acti vi-

dad l abora l . Muy asoci ado a e l l o

está e l n i ve l educaci ona l que tenga

l a m i sma, pues cuando se trata de

un traba j o profes i ona l , como segu i-

m ien to a l a rea l i zaci ón de estud i os

especi a l i zados se pod ría i nci d i r

más desde otras vías para ta l l og ro .

De ah í l a importanci a en con ti nuar

l as pol ít i cas que pos i b i l i tan l a pari-

dad educaci ona l en tre hombres y

mu jeres .

Como man i festaci ón opuesta a

esta pos i ci ón es pos i b l e encon trar

también a través de l as h i s tori as de

vi da , casos donde se observan re-

l aci ones de con fl i cto en tre l as asp i-
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raci ones de l as mu jeres de i ncorpo-

rarse y tener un desempeño exi toso

en l a esfera l abora l remunerada, y

e l freno que s i gn i fi ca l a permanen-

ci a de l a as i gnaci ón a e l l as de l ro l

de cu i dadoras de l os h i j os como

el emen to pri nci pa l de su vi da fam i-

l i ar. E l s i gu i en te es muestra de e l l o :

(… ) para no desvincularme del

estudio , ya a los veintidós años

me puse un anticonceptivo para

no salir embarazada de la rela-

ción que tenía , n i interrumpir mis

estudios , sin tener las condicio-

nes materiales y mentales crea-

das para tener un bebé (… )

Comencé a trabajar en el Ejecuti-

vo Provincial de los Pioneros co-

mo estadística . A los treinta años

tuve mi primer y único embarazo

(… )A lo mejor si nunca hubiese

usado anticonceptivos ahora

tendría más de una niña , pero en-

tonces corría el riesgo de no dar-

le la educación que se merece, n i

las condiciones materiales , n i el

padre adecuado y además, iba a

ser una madre frustrada profesio-

nalmente, sin poder ser ejemplo

en esa esfera para ellos .

Mujer mestiza , 36 años , casa-

da , n ivel escolar universitario ,

dirigente política .

Para mu jeres como esta resu l ta

muy importan te su i ncorporaci ón a l

traba j o , no so l o como forma de rea-

l i zaci ón profes i ona l s i no también

como vía de i ncorporaci ón acti va a

l a esfera púb l i ca de l a soci edad .

Esto ha s i do e l resu l tado de l proce-

so de transformación soci a l fomen-

tado por l a Revol uci ón cubana en l a

que se ha puesto especi a l empeño

en l a vi nd i caci ón de l a fi gu ra de l a

mu j er, pero como es l óg i co , l os

cambios no a l canzan a desterrar

por completo s i g l os de d i scrim i na-

ci ón y excl u s i ón de l as fém inas de l

espaci o púb l i co . En funci ón de ta l

i n corporaci ón l as mu jeres han

transformado l os patrones repro-

ducti vos de sus mad res y abue l as y

hasta l l egan a vi vi r con con fl i cto

sus deci s i ones de reduci r e l número

de h i j os en sus fam i l i as de procrea-

ci ón .

I gua lmen te l a l l egada de l os h i j os

puede ven i r asoci ada a otras s i tua-

ci ones que requ i eran de atenci ón

pri ori zada para e l l os . Este es e l

e j emplo de l a deci s i ón que tuvo que

tomar una de l as mu jeres en trevi s-

tadas , después de haber ten i do un

h i j o , cuando e l segundo naci ó con

una en fermedad que requería de

cu i dados especi a l es :
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Tuve que dejar de trabajar,

porque el niño hacia gravedades

constantemente, hacia 2 y 3 in-

gresos al mes (… ) La situación

económica empeoró . Solamente

había una entrada económica en

la casa y era la de mi marido

(… ) Una cosa llevaba a la otra ,

las condiciones de la vivienda no

ayudaban mucho a la enfermedad

del niño , y estas condiciones

hacían que el niño estuviese casi

todo el tiempo ingresado y yo así

no podía trabajar. (… ) Mi marido

me ayudaba también en las cosas

de la casa , pero la que atendía

más y estaba casi todo el tiempo

con el niño , era yo . (… ) . Yo soy

Licenciada en Economía pero por

más que traté nunca más pude

ejercer en mi carrera . Por amis-

tad me consiguieron para pasar

un curso de Cultura Física en el

Fajardo . Me gradué y empecé a

trabajar en un Combinado depor-

tivo .

Mujer de 40 años de edad,

universitaria , 2 hijos , trabaja co-

mo obrera .

La neces i dad de cu i dado de una

persona depend i en te , en este caso

de un h i j o , en s i tuaci ones de i nsu fi-

ci enci a de servi ci os de cu i dado que

apoyen esta tarea , resu l ta en l a im-

pos i b i l i d ad de rea l i zar una acti vi dad

l abora l . Esta h i s tori a reafi rma cómo

la mu jer resu l ta ser l a más afectada

en s i tuaci ones como esta deb i do a

l a d i vi s i ón de ro l es de género exi s-

ten te que l a responsab i l i za de ese

cu i dado.

Aun cuando l as mu jeres tengan

un n i ve l educaci ona l y profes i ona l

que l a hagan potenci a lmen te apta

para desarro l l ar una carrera debe

con tar con servi ci os de apoyo a l as

rea l i zaci ón de esos ro l es trad i ci o-

na l es para hacer efecti va su i ncor-

poraci ón a l a acti vi dad l abora l

remunerada. Este fragmen to de h i s-

tori a de vi da l o con fi rma:

Cuando parí a mi hija estaba

en tercer año de la carrera por lo

que tuve que interrumpir los es-

tudios , pedí una licencia (… ) De

no ser por ella hoy no tuviese a

mi hija , ella fue quien la cuidó

para que yo siguiera estudiando

porque no tuve círculo infantil.

Hoy creo que valió la pena inte-

rrumpir los estudios por un tiem-

po , en un final ya me gradué y

estoy trabajando .

Mujer de 31 años de edad, n i-

vel escolar universitario (inge-

niera eléctrica) , unión

consensual, una hija .
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Estamos fren te a l a neces i dad de

sol uci ón tan to de l as neces i dades

prácti cas , asoci adas a l os ro l es

cons i derados como prop i os de l gé-

nero femen i no por l a trad i ci ona l d i-

vi s i ón que exi ste en l as soci edades

mach i stas , como de l a atenci ón a

l as neces i dades estratég i cas que

apun tan a desd i bu j ar esos esque-

mas patri arca l es que l a hacen res-

ponsab l e cas i excl u s i va de d i chas

tareas cuando se pud i eran l l evar

con menos carga s i son comparti-

dos en l a pare j a . Tan to unas como

otras son de necesari a atenci ón pa-

ra potenci ar l a parti ci paci ón soci a l

de l a mu j er, parti ci paci ón económ i-

ca y empoderam ien to , a l a vez que

aprovechar su fuerza de traba j o co-

mo recu rso i nd i spensab l e para e l

desarro l l o de l a soci edad .

Otra ari s ta de l prob l ema aparece

cuando en tramos a ana l i zar l o que

s i gn i fi ca rea lmen te l a i ncorporaci ón

a l traba j o remunerado, en térm inos

de au tonomía económ ica . En Cuba

exi sten d i versos sectores l abora l es

en en tre l os que exi sten d i ferenci as

marcadas en sa l ari os y cond i ci ones

de traba j o en genera l y que marcan

l os espaci os l abora l es (Hecha-

varría , Dayma y Marti n , J . L . ,

201 7) . En aque l l os donde e l traba j o

ha de j ado de cumpl i r l a funci ón

pri nci pa l de servi r para l a sati sfac-

ci ón de l as neces i dades materi a l es ,

e l evar l os sa l ari os a l o que repre-

sen te una sati sfacci ón de l as nece-

s i dades bás i cas de l os

traba j adores , pod ría ser un estímu-

l o para l a i ncorporaci ón a l m i smo.

En e l caso de l as mu jeres esto

pod ría ser aci cate para l l egar a a l-

canzar su i dea l reproducti vo . Aun

cuando es conoci da l a poca i nci-

denci a que han ten i do l as pol ít i cas

de estímu l o a l a fecund i dad en

otras partes de l mundo como en

Eu ropa, a parti r de estímu l os mate-

ri a l es . Esto so l o pod ría tener resu l-

tados cuando l as mu jeres no han

l l egado a tener l os h i j os que de-

sean por ta l es carenci as . Este

e j emplo l o demuestra .

Ellos nunca fueron al círculo

infantil, yo me encargué de cui-

darlos y sola . Del padre sólo re-

cibo apoyo en lo que es la

mensualidad y otro dinero extra

que me dé de vez en cuando para

calzarlos y vestirlos . Gracias que

la salud y la educación en Cuba

son gratuitas , porque no sé qué

me hubiese hecho con los dos

(… ) Cuento con mi salario que es
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de 360. 00 (… ) y no es el más

apropiado para esto . Desearía te-

ner más hijos pero las condicio-

nes que tengo no son las mejores

para más .

Mujer de 27 años de edad,

obrera , 2 hijos , n ivel secundario ,

separada.

Además de l os servi ci os soci a l es

que puedan exi sti r para apoyar l as

tareas de reproducci ón soci a l de l a

vi da coti d i ana , e l sa l ari o como re-

su l tado de l traba j o es l a pri nci pa l

fuen te de i ng reso para so l ven tar l as

neces i dades, en tre e l l as l as re l aci o-

nadas con l a manu tenci ón y cu i da-

do de l os h i j os como neces i dad

pri nci pa l de toda fam i l i a . S i n embar-

go, en l as ci rcunstanci as cubanas,

no s i empre sucede así. Esto depen-

derá de l sector donde se esté em-

p l eado y de l as pos i b i l i d ades que

bri nde e l m i smo para so l ven tar d i-

chas neces i dades. De ah í de eva-

l uar e l i n cremen to de l os sa l ari os

en l os sectores en mayor desven ta-

j a , no só l o como una vía rea l para

estimu l ar a todos l os traba j adores

s i no también , y en especi a l a l as

mu jeres con vi stas a que e l empleo

no se convi erta más en un freno s i-

no en estímu l o para a l canzar sus

i dea l es reproducti vos .

Las ci rcunstanci as para a l canzar

o no e l i d ea l de h i j os y l a manera

de conci l i ar este propós i to con e l

traba j o puede vari ar de acuerdo

con l as asp i raci ones de cada mu jer,

su n i ve l educaci ona l , sus asp i raci o-

nes profes i ona l es o no, l as cond i-

ci ones materi a l es de vi da , en tre

muchas otras ci rcunstanci as , pero

cl aro está que, i n depend i en temen te

de estas asp i raci ones reproducti vas

y de l aporte que pueda resu l tar e l

i n cremen to de l número de naci-

m ien tos para una d i nám ica de po-

b l aci ón más funci ona l , l a

i ncorporaci ón de l a mu j er a l a acti-

vi dad l abora l remunerada, tri bu ta

por sí só l o a su empoderam ien to en

tan to represen ta tan to acceso como

parti ci paci ón soci a l .

REFLEXIONES FINALES.
La fem in i dad , den tro de soci edades

con patrones mach i stas , s i gue s i en-

do con fi gu rada en asoci aci ón con l a

matern i dad , s i n embargo, m ien tras

para muchas mu jeres , e l víncu l o a

l a acti vi dad l abora l es vi s ta más co-

mo una col aboraci ón a l a economía

de l a fam i l i a donde e l hombre es

pri nci pa l responsab l e de l a manu-

tenci ón de l os h i j os , y e l cu i dados

de éstos “es su responsab i l i d ad ”
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para otras , e l sen ti do de l víncu l o l a-

bora l está más asoci ado a l as nece-

s i dades estratég i cas de género, en

un acertado i n ten to por l a i ndepen-

denci a económ ica . Estos p l an tea-

m ien tos se hacen más cl aros en

mu jeres de mayor n i ve l educaci ona l

y con formación profes i ona l , pero

sobre todo con ci erto n i ve l de i n ter-

na l i zaci ón de un cambio en l os ro-

l es trad i ci ona l es donde l as fém inas

pasan a tener parti ci paci ón en e l

espaci o púb l i co y ser este parte de

su quehacer coti d i ano. Una vez i ns-

tau rado estos nuevos patrones se

convi erten en i nd i spensab l es para

l a rea l i zaci ón persona l de l a mu j er.

En med io de ese panorama, se

comprueba que exi ste l a a l ternati va

para l as mu jeres , de l a d i sm i nuci ón

de l número de h i j os , o l a posterga-

ci ón de l os segundos y terceros na-

cim ien tos , que muchas veces

term inan por no tener l u gar. E l re-

su l tado en cuesti ón es que l a pro-

p i a soci edad con sus estructu ras

trad i ci ona l es de género y l a d i vi s i ón

sexi sta de l traba j o , está conservado

un con fl i cto en tre e l espaci o púb l i co

y pri vado que impi den su conci l i a-

ci ón y l a hacen cada vez más, i na l-

canzab l e .

S i l a soci edad requ i ere de l a re-

producci ón de su fuerza de traba j o ,

en tonces es responsab i l i d ad soci a l

favorecer e l ro l reproducti vo a

través de sus pol ít i cas y servi ci os .

Se trata de no sol o de garan ti zar

una vi rtua l i n vers i ón de esta ten-

denci a , y l og rar una d i nám ica de

pob l aci ón más funci ona l , s i no tam-

b i én , de que l as med i das que se

adopten a l respecto no i nvadan l os

derechos reproducti vos de l as mu-

j eres , n i de l os hombres, y mucho

menos restri n j an l a parti ci paci ón

soci a l de l as primeras , l o cua l es

una parte importan te de su empo-

deram ien to .
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