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LAS AMAS DE CASA EN EL MEDIO RURAL RESULTAN FUERZA DE ACCION FAMILIAR Y 
COMUNITARIA QUE SE MANTIENE ICNORADA Y DEVALUADA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS 
Y PRIVADOS DE ALCUNAS COMUNIDADES DE LA SOCIEDAD RURAL CUBANA; POR CONSI- 
CUIENTE, COMO PREMISA, URGE ANALIZAR LOS AMBITOS DE PARTICIPACION SOCIAL DE 
TALES MUJERES. 

iE 
s la historia de las mujeres la historia de 
una marginacion? Se preguntan estudiosos 

e interesados en el tema; algunos, como Celia 
Amoros, responden afirmativamente: 

Dado que la historia sin nosotras se hace 
pasar por lo genbricamente humano, pode- 
mos, sin demasiada temeridad, inferir que se 
nos ha excluido, justamente, de aquello en 
que, cada epoca histbrica, se ha hecho con- 
sistir lo genericamente humano. Los varones 
se han identificado y han usurpado lo que, a 
su vez, han presentado como lo generics- 
mente humano [Amoros, 1992: 1 11. 
Lo anterior queda dicho a pesar del caracter 

14 matriarcal y equitativo que caracterizo 10s inicios - de la evoluci6n humana, cuando el juego de las - - - representaciones sociales no se encontraba degra- - 
dado, puesto que la importancia de lo dom6stico - 
validaba socialmente la importancia economica de 
10s trabajos de la mujer en la produccion. 

Las fisonomias publica y privada de la mujer 
durante 10s afios que siguen a1 cambio patriarcal, se 
concretan en contextos de silenciamiento, triviali- 
zacion y devaluation, tras el sometimiento de la 
mujer como objeto del discurso varonil. Apartadas 
de toda actuacion publica, del espacio con real 

reconocimiento y visibilidad social, se confinan a 
la vida domestica, por medio de estrategias de 
ocultamiento, provocando su ausencia o la exigua 
presencia a1 lado de 10s hombres. Dadas tales con- 
diciones historicas, se instituye la imposibilidad 
de atisbar a la mujer como centro de atencion 
polbmica, dentro de 10s estudios y postulados en 
10s diferentes saberes naturales y sociales llevados 
a cab0 por pensadores e investigadores de las mas 
diversas bpocas y regiones. 

La existencia de enajenantes ideologias y 
obras milenarias del sexo y de la division del traba- 
jo, produce numerosas teorias seudocientificas des- 
tinadas a prohar la inferioridad hiolhgica de la 
mujer: politicos, filhsofos, biologos, medicos, 
antropologos y soci6logos elaboran ideas consigna- 
das a mantener a la mujer reducida a la continuidad 
de la especie, en algunos casos a1 cuidado y la edu- 
cation de la familia, despojada de toda tarea publi- 
ca o participation activa y espontinea. Esta vision 
naturalists y prejuiciosa sohresatura el discurso 
sociologico clasico, que parece tomar partido por la 
defensa y la proteccion de la mujer, cuando en rea- 
lidad la atiborran de valores estereotipados y carac- 
teristicas negativas que impiden el desarrollo de sus 
capacidades fisicas e intelectuales. 
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La sociologia clasica enfoca el tema de la 
mujer a manera de complemento secundario, mas 
bien un matiz casual dentro del conjunto de estu- 
dios sociales. Desde la construcci6n de lo social 
como masculino y desde el androcentrismo del 
pensamiento sociol6gico, pocos progresos se rea- 
lizan en la teoria sociol6gica clasica que provocan 
la desarticulacion de la especializacion limitada 
de la mujer en 10s trabajos domesticos y el incre- 
mento del valor de su expresion laboral extema. 
Se contribuye a la acumulacion de teorias que pro- 
porcionan la verdadera magnitud de las relaciones 
genericas, mas aportan tambiin el desconocimien- 
to parcializado referente a1 autentico poder que 
adquiere la mujer en el medio favorable para la 
efectiva realizacion de sus habilidades. 

La contrapartida de la escasez de estudios en 
torno a la mujer nace en la septima decada del 
siglo xx con la insercion de la teoria feminista en 
la sociologia. Los soci6logos se niegan, en esta 
etapa, a incorporar las ideas de la nueva literatura 
sobre la mujer a su comprension del mundo social. 
Mas bien ocurre que sbciologos y sociologas femi- 
nistas se separan de la sociologia ortodoxa, luchan 
contra la forma androcentrista de ver el mundo y 
proveen un sistema de conocimientos que descri- 
be a la mujer como actor social. 

La dicotomia igualdad-diferencia representa 
la controversia de 10s extremos en 10s que se mueve 
el feminismo, ya no tanto respecto a1 hombre, sino 
entre las propias mujeres. El gran debate se traza 
alrededor de la critica al feminismo cada vez m b  
excluyente, que busca destruir cualquier imagen de 
la mujer vista como identidad homogenea; por con- 
siguiente, limita las posibilidades de abordar el 
racismo, la lesbofobia, el clasismo como sistema de 
opresion y exclusion que lastima a muchas mujeres, 
incluso dentro del propio movimiento feminista. En 
ese sentido, se corrompe el concepto de unidad uni- 
versalista de la mujer y, por tanto, se pone en entre- 
dicho la categoria ttidentidad de mujeres)) y 
posteriormente ttidentidad generics)). 

La condicion de excluidos incluye el rostro 
igualitario de la sustraccion social, y el rasgo de la 
diferencia esconde la marginalidad respecto a la 
elite o a la sociedad. Empero, ocurre que entre 10s 
propios excluidos existen formas de supresion o 
indiferencia, aunque sean supuestamente cthomo- 

geneos)) en intereses y formas de vida. No me 
refiero a lo traditional (clase, etnia, ghero,  edad o 
region), sino a1 paradigma que sigue cada mujer: 
feminista o antifeminista, o si es trabajadora o ama 
de casa. 

Las mujeres que aceptan con naturalidad la 
division sexual del trabajo y el confinamiento alas 
actividades domesticas, resultan cuestionadas por 
algunas feministas y trabajadoras. Las amas de 
casa forman un sector diverso y heterogeneo que 
suele permanecer en el anonimato del ambito 
domistico, como una pequefia industria en minia- 
tura, con varios procesos y tuercas que ajustar. 

La gestion de las amas de casa se sigue 
subestimando e incluso se invisibiliza a los ojos de 
la familia, la comunidad y en general de todos. No 
obstante, ellas reproducen trabajo y reponen la 
energia de la familia con su labor, no reciben 
remuneracion, ni ese valor se contabiliza en term- 
nos economicos en las estadisticas de 10s paises. 

Las amas de casa son seres humanos con 
aspiraciones y suefios, per0 no disfmtan de 10s 
beneficios de las trabajadoras que socializan expe- 
riencias de vida, logran cierta independencia eco- 
nomica, contribuyen con ingresos monetarios a1 
mantenimiento del hogar, disponen de mayor 
volumen de informacion y actualizacion, sin con- 
tar que tienen la posibilidad de ascender en sus 
oficios o profesiones. Es decir, la cobertura de 
intercambio y libertad de apreciacion hacia otros 
kmbitos se reduce a1 hogar y a 10s vecinos. 

Se necesita el enfoque de genero para entrar 
al mundo de las amas de casa. A su vez, el medio 
rural instituye el espacio preciso para observar con 
suficiente claridad el caracter dual y contradictorio 
de la participacion social de las amas de casa. 

El tema del genero en lo rnral adquiere rele- 15 vancia en 10s estudios sociales y en las estrategias - 
locales de las comunidades latinas y caribefias, que - 
entre otras cuestiones contempla la necesidad de =: - 
potenciar la participacion activa y democratica 
de hombres y mujeres en el desarrollo social. La 
problematica de las relaciones de pareja en el 
ambito rural posee peculiaridades basadas en la 
reciprocidad de las caracteristicas socioeconomi- 
cas, politicas y culturales de la familia y el medio 
rural, que hacen de las relaciones de genero y de 
la ruralidad mundos sui generis. 
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Robert Owen, Charles 
Fourier, J. J. Louis Blanc y 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 
fundadores y padres de la 
cooperacion rural, constmyen 
la doctrina que llega a 10s 
necesitados como alternativa 
con identidad propia, afirma- 
da en la adhesion voluntaria, 
el control democratico, la uti- 
lizacion de 10s excedentes, la 
education cooperativa perma- 
nente y la integracion coope- 
rativa. (Pineda Suarez y otros, 
1994: 42-45). 

Con el triunfo de la 
Revolution Cubana el primer0 
de enero de 1959, la mujer 
encuentra su mixima realiza- 
cihn y expresion legitimizada en 
10s estatutos de la Constitution 
de la Rep~iblica de Cuba, colo- 
cando asi el punto final de afios 
de discriminacion de sexo y 
lucha genhrica. Ademas, se ini- 
cia la camera, con altos y bajos, 
por la cooperativizacion. En 
1961 se crean 10s primeros 
tipos simples de organizacion: 
las cooperativas proletarias con 
jomaleros agricolas en 10s latifundios caiieros nacio- 
nalizados. Surgen tambien las sociedades agrope- 
cuarias, formadas sobre la base de grupos 
familiares que por su voluntad deciden, entre otras 
acciones, unir las tierras y 10s medios de trabajo, 
pasando asi de la pequefia propiedad individual a 
la pequefia propiedad colectiva. Asimismo, se 
encuentran mas tarde experiencias de coopera- 
cion en la esfera del credit0 y 10s servicios de 
abastecimiento y laboral con las modalidades de 
cooperativas de creditos y sewicios (CCS) y las 
brigadas de ayuda mutua Federacidn de Mujeres 
Cubanas-Asociacidn Nacional de Agricultores 
PequeZos (FMC-ANAP). 

El naciente movimiento cooperativo de 10s 
aiios setenta encontro en las Sociedades 
Agropecuarias y en las Cooperativas de 
Creditos y Servicio 10s elementos de base para 

su despegue. De la primera retoma 10s patro- 
nes organizacionales y de la segunda, su pro- 
motion politica y organizacional [Figueroa, 
1997: 61. 
De esa forma se sientan Ias bases para la for- 

macion de las cooperativas deproduccidn agrope- 
cuarias (CPA), las cuales se organizan por la 
union de campesinos que aportan sus tierras para 
conformar unidades productivas sustentadas en 
la cooperacion. Se basau en la propiedad colectiva 
sobre la tierra y 10s medios de production, asi 
como en la autonomia de la gestion colectiva, 
tanto juridica como economics. Las relaciones con 
el Estado se establecen en 10s marcos de la nego- 
ciaciou para decidir 10s planes de entrega. 

Ante la poca estimulacion y el alto grado de 
dificultad del trabajo agricola, muchas mujeres 
deciden adentrarse en el mundo familiar domkstico, 
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tras la busqueda de la comodidad, la tranquilidad 
y la cccalidad de vida)), respaldadas por el ingreso 
economico del esposo. 

Dentro de la familia rural, la ausencia de 10s 
conflictos de roles en el desempeiio de las activi- 
dades productivc~-reproductivas de la mujer cam- 
pesina, en el mismo espacio fisico sin abandon0 
del hogar, unido a la naturalidad con que lo ejecu- 
ta, refleja la complementariedad entre el hombre y 
la mujer del medio rural, que se ejemplifica en 
el trabajo de la mujer rural a1 combinarlo con el 
apoyo del var6n en la unidad familiar campesina, 
independientemente del sesgo estadistico e ideolo- 
gico que caracteriza su participacibn (Pinzb, 
1999: 34-38). 

Se entiende entonces a las familias rurales 
como una estructura, por un lado, de complemen- 
tariedad de tareas y a la vez de relaciones jerarqui- 
cas y generacionales de genero que desequilibran 
en lo domistico todo intento de combination inte- 
gral. Es decir, la complementariedad -hombres y 
mujeres juntos en la actividad agricola- no debe 
considerarse como'una caracteristica propia de la 
familia rural, sino mas bien un rasgo productivo 
del tip0 de actividad agricola, cuya unidad de pro- 
duccion es una familia que ejerce una actividad 
productiva a partir de un patrimonio familiar en el 
que no se puede aplicar la division entre la familia 
y la empresa (Pinzas, 1999: 34-38). 

De 10s estereotipos de la planificacion de 
gknero y desarrollo, el mas problematico se rela- 
ciona con la division del trabajo por genero dentro 
del hogar. La actividad compactada de la mujer 
consiste en el trabajo reproductivo, productivo y 
comunal, mientras que en el hombre varia el con- 
tenido de tales labores -para el caso reproductivo 
no goza de identificacibn. De ahi que 10s debates 
predominantemente feministas se tracen la proble- 
matica central del cttriple rob), en el que nace el 
poder y la opresion en relaciones de genero y ter- 
minos de la subordinacion de la mujer a1 hombre, 
que se encuentran expresados en la division de tra- 
bajos por generos o division sexual del trabajo. 

El desarrollo de la produccion social absorbe 
las funciones economicas domesticas, erosionando 
el contenido economico de las relaciones familia- 
res. Con el surgimiento de la familia patriarcal, la 
vida social queda dividida en dos esferas nitida- 

mente diferenciadas: la esfera publica y la domes- 
tics. En la primera se producen grandes transforma- 
ciones historicas y, en la segunda, los cambios 
operan mas lentamente como causa y efecto, inme- 
diato o mediato, de la primera. 

Por otra parte, el trabajo productivo cccom- 
prende el trabajo realizado por hombres y muje- 
res por un pago en dinero o especies. Incluye tanto 
la produccion de subsistencia/domestica con un 
valor de uso real, per0 con un valor de carnbio 
potencial. Para la mujer involucrada en la produc- 
cion agricola esto incluye trabajo como agricultora 
independiente, esposa de campesino y trabajadora 
asalariada)) (Larguia y Dumoulin, 1983: 10). A su 
vez, las relaciones asimetricas de genero ideologi- 
camente enmarcadas, tanto en el sector formal 
como en el informal, en la produccion rural y en la 
urbana, significan que otra vez la mujer como cate- 
goria esta subordinada a1 hombre. 

Es importante introducir el criterio que tie- 
nen las feministas en cuanto a la cuestion aborda- 
da: el trabajo reproductivo es tambien productivo, 
porque es la produccion de valores de uso bajo 
relaciones no asalariadas, no identificada como 
trabajo productivo. Asimismo, ocurre cuando a la 
mujer se le asocia con la provision secundaria de 
ingresos u otros tipos de acciones o donaciones 
de segundo plano, mientras que el hombre asume 
el liderazgo comunal dentro de la politica nacio- 
ual. Es decir, la actividad comunal es una particu- 
laridad m b  del trabajo de la mujer, per0 vista 
como una extension del trabajo reproductivo. La 
amplia gama de necesidades de consumo para la 
reproduccion de la fuerza laboral ha sido crecien- 
temente socializada a nivel comunal por la gestion 
comunal, protagonizada por la mujer y no tanto 
por la politica comunal, dirigida fundamentalmen- 
te por hombres. 

La gestion comunal y politica ctcomprende 
las actividades emprendidas por las mujeres sobre 
todo a nivel de la comunidad, como una extension 
de su rol reproductivo. Esto es para asegurar la 
provision y el mantenimiento de 10s escasos recur- 
sos de consumo colectivo, como el agua, la salud 
y la education. Es un trabajo voluntario no remu- 
nerado, emprendido durante el tiempo libre. En 
carnbio, el rol politico comunal comprende las 
actividades llevadas a cab0 por 10s hombres en la 
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comunidad, que se organizan a nivel politico for- 
mal. Suele ser trabajo remunerado, ya sea directa 
o indirectamente, mediante salarios o incrementos 
de status y poden) (0. N. Moser, 1995: 59). 

Todo lo expuesto hasta el momento puede 
considerarse en beneficio exclusivo de la ama de 
casa y su protagonismo social, per0 resulta que el 
papel femenino y todo lo que le rodea representan 
piezas decisivas para mover el motor, responsable 
del desarrollo de la comunidad rural. Es decir, 
adjudicarles la tarea de la gestihn comunal no es 
suficiente, puesto que ellas cuentan con la disposi- 
cion, el tiempo y las formas de cooperacion para 
llevar a cabo lo que aparentemente no puede resol- 
ver la politica comunal. 

El desarrollo rural debe buscar la equidad tem- 
tonal, de genero y social en el acceso de bienes y 
servicios y demas beneficios del desarrollo social. 
De esa manera, la ama de casa establece la fuerza 
de vocacion y accihn que potencia cambios para el 
desarrollo comunitario, y a su vez el progreso de la 
localidad garantiza el protagonismo en la comuni- 
dad y la autoestima para las amas de casa. 

A pesar de 10s derechos y deberes con que 
cuenta la mujer cubana, las amas de casa pertene- 
cientes a algunas comunidades rurales se excluyen 
de la posibilidad de responder como actor social 
de su propia comunidad rural, ya sea por su des- 
motivacion individual o por la accion colectiva de 
la familia y la comunidad rurales (Martinez 
Massip, 2005: 99-109). 

Los rasgos normativos y tradicionales de las 
comunidades nuales repercuten en el desempefio de 
ciertos roles, tanto del hombre como de la mujer, den- 
tro de la familia, que pueden vulnerar la capacidad de 
participaci6n en el terreno public0 y privado, catali- 
zando o estancando la autoestima de la pareja rural. 

La motivacion individual en funcion de la 
participacion social depende bisicamente del tip0 
de personalidad, de las relaciones familiares, las 
condiciones materiales de vida y el grado de inde- 
pendencia, per0 guarda una estrecha relacion con 
la estimulacion, el reconocimiento y el apoyo 
social por las instituciones e identidades de la 
colectividad -en esencia econ6micas como la 
CPA, la UBPC (Unidad Basica de Producci6n 
Agropecuaria) o la CCS, segun sea el caso-, 
coraz6n de nuestras comunidades rurales. 

Las ofertas de empleo en la comunidad difi- 
cultan el desarrollo de otras potencialidades de las 
amas de casa, y a la vez el propio medio rural tien- 
de a encasillarse en la sociedad rural entre limites 
meramente agrarios, evitando la perspectiva de la 
nueva uuralidad: a1 ofrecerles a la mujer o a1 
hombre solo trabajo agricola, y no brindarles 
otras oportunidades de trabajo como la artesania, 
el comercio y 10s servicios -incluyendo la posi- 
bilidad o no de la cooperativizaci6n de 10s mis- 
mos-, lo rural no es comprendido como 
categoria sociol6gica que trasciende lo agrario. 
Revalorizar el papel de las amas de casa en la 
comunidad permite, de inmediato, revalorizar lo 
rural en el medio comunitario; por tanto, revitali- 
za la comunidad rural que crea y mantiene la moti- 
vacion individual generalizada. 

Contrihuir a la satisfaccion de las amas de 
casa rurales ocasiona un increment0 fortalecido de 
la autoestima y la voluntariedad, lo cual garantiza, 
mediante la cooperacion reciproca, la equidad que 
condiciona el desarrollo rnral. Sin embargo, la 
CPA como fuente de vida de la comunidad no 
cumple con 10s principios que le dieron y le dan 
existencia: se basa en un cooperativismo cerrado, 
para si, que no crea expectativas a las familias 
rurales involucradas o no con la entidad. 

Las amas de casa no deben ser motivadas 
desde 10s enfoques feministas, pues la mayoria 
representa el paradigma del antifeminismo. El 
hombre forma parte indispensable del todo feme- 
nino. Las amas de casa tienden a absorber el 
patron femenino desde la construccion masculi- 
na, que incorporan y asumen con suma obliga- 
cion y deber, algunas con satisfaccion gracias a 
10s valores heredados de madres y abuelas, pero 
otras no. 

19 La autoexclusion de estas mujeres depende - - 
en gran medida del grado de escolaridad, el nivel - 
de calificacion o superacion, la personalidad, las - relaciones familiares y las concepciones genericas 
dentro del hogar, per0 sobre todo del funciona- 
miento de las entidades economicas, las institucio- 
nes comunitarias, las organizaciones sociales y la 
estrategia trazada por sus dirigentes en h c i 6 n  de 
elevar el protagonismo de las amas de casa rura- 
les, verdadera fuerza de accion en nuestras comu- 
nidades rurales. 
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