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De la investigación a la comunicación de la 

ciencia. 
1

Resumen2

El escrito presenta la trama que articula diferentes etapas 
-

versas, problemas comunes? Un abordaje de la articulación 

del trabajo remunerado y no remunerado en tres grupos de 

conjugar -
blica de la ciencia. En este sentido, mediante un movimiento 
espiralado de una y otra, se realizó un trabajo con tres gru-

de cooperativas de trabajo y de servicios subcontratados de 

remunerado y el trabajo de reproducción desde una mirada 
interseccional. Los supuestos teóricos de los que se parte 

-
-

-

Litoral.
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provienen de los estudios de género y trabajo que entienden 
lo que se produce al interior de los hogares como trabajo y a 
este de manera altamente articulado con el trabajo remune-
rado; así como también se recuperan las elaboraciones teóri-
co-prácticas que abordan la comunicación desde su dimen-
sión cultural. Mediante un diseño metodológico cualitativo 
se indagaron narrativas de las mujeres sobre desigualdades 
de género e intragénero, dando como resultado un corpus 
empírico que plasma las similitudes en la organización co-
tidiana de la vida, así como también diferencias de clase en 

relación al acceso a los servicios de cuidados en las mujeres 
estudiadas. Estos relatos constituyeron insumos centrales 
para el diseño de distintas piezas comunicacionales situa-
das, agrupadas en un dispositivo comunicacional que tomó 

1. Introducción

Este capítulo tiene como objetivo presentar la trama 
que articula las diferentes etapas del proyecto de comu-

comunes? Un abordaje de la articulación del trabajo re-

munerado y no remunerado en tres grupos de mujeres tra-

como objetivo indagar algunos trazos de la articulación en-
tre el trabajo remunerado y el trabajo doméstico y de cui-
dados no remunerado en mujeres-madres de tres sectores 

y empresas tercerizadas de la ciudad de Santa Fe para, a 
partir de su análisis, elaborar dispositivos comunicaciona-
les no tradicionales que contribuyan a la desnaturalización 
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de las desigualdades de género y la sensibilización en tor-
no a los procesos que las encarnan.

El aparato conceptual del proyecto se enmarcó en una 
problemática que fue considerada relativamente marginal 

el proceso de reproducción social de la clase trabajadora y el 
lugar que tienen en ese proceso las actividades laborales no 
mercantiles, tales como el trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado como así también la provisión pública y co-
munitaria de cuidados. Al referir al estado de sostenibilidad 

de las condiciones de vida en sus dimensiones materiales y 
sociales, la cuestión de la subsistencia se constituye en un 
terreno fértil para medir las relaciones de fuerza entre sexos, 
clases y generaciones, permitiendo dar cuenta de las tensio-
nes estructurales inherentes a la naturaleza del mercado de 

Desde el punto de vista metodológico y atendiendo a 
los objetivos propuestos, se llevó adelante un abordaje ne-
tamente cualitativo que posibilitara la inmersión en la vida 
cotidiana de las mujeres, permitiendo captar las articulacio-
nes e interfaces entre lo público y lo privado, lo colectivo y 
lo personal, el Estado y el mercado. El tipo de muestreo fue 

intencional al interior de cada grupo de mujeres, seleccio-
nando informantes clave. De este modo, tanto las categorías 
conceptuales como las entrevistas realizadas posibilitaron 
disponer de elementos e información utilizados posterior-
mente para la elaboración de materiales de comunicación 

A partir de estos lineamientos, el capítulo se estruc-
tura en tres grandes secciones o partes. La primera de ellas 
presenta la perspectiva teórica que anuda los estudios de 
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género centrados en la articulación de las esferas productiva 
y reproductiva con los aportes teóricos-prácticos de la comu-
nicación entendida como proceso social de producción de 
sentidos compartidos. La segunda parte se detiene en pre-
sentar aquellos hallazgos de investigación que fueron consi-
derados de mayor relevancia para desnaturalizar los proce-

presenta los dispositivos comunicacionales diseñados.
 

2. Género, trabajo y comunicación de la ciencia. 
Perspectivas teóricas

-

nuevo campo de estudios vinculado a la relación entre el tra-
bajo (en sentido amplio) y la familia. Las primeras discusio-
nes introducen la problemática del trabajo doméstico no re-
munerado en el corazón de la disciplina económica, y hacia 

-
lece desde una mirada crítica este campo disciplinar. Estos 
desarrollos teóricos se centraron en cuestionar la exclusión 
del trabajo doméstico del dominio económico llamando la 
atención sobre la histórica asimilación entre trabajo y traba-
jo remunerado, abriendo así el espacio para la consideración 
de todas las formas de trabajo. En este marco, plantear un 
abordaje que privilegie la relación entre esferas económicas 
y familiares, permite superar en términos analíticos la divi-
sión de dos campos autónomos (y jerárquicos), para concebir 
en cambio la integralidad del objeto social. 

implica reconocer la interdependencia de las estructuras 
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familiares y productivas y posicionarse en el marco del en-
foque de la autonomía relativa entre las mismas (Barrere 

enfoque, la esfera de la reproducción social está articulada 
con la esfera de la producción y forma parte integrante de 
la economía, ya que no puede concebirse la estructura del 
lado de la demanda independientemente de la estructura 
del lado de la oferta. A su vez, entre las lógicas que rigen y 

-

trabajo entre mujeres y varones. Así, la problemática de la 

división sexual del trabajo implica considerar relaciones so-
ciales; se trata entonces de un pensamiento en términos de 
contradicción, antagonismo y de relaciones de poder entre 

los procesos de sexualización en la división social y técnica 

mujeres en los espacios de la reproducción y de la produc-
ción social. En relación a dichas segregaciones, el papel que 
desarrollan las mujeres en el ámbito reproductivo resulta 
esencial para comprender la naturaleza y amplitud de su 
participación en las actividades productivas, así como el al-

cance y naturaleza de la división sexual del trabajo (Benería, 

mujeres generan entonces consecuencias en el modo en que 
las mismas se insertan en el ámbito de la producción social.

Por otro lado, las decisiones y pautas de comporta-
mientos no pueden considerarse de manera aislada a los 
recursos materiales e institucionales disponibles. En ese 
sentido, diversos estudios dan cuenta de que, en hogares de 
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mayores ingresos, el cuidado se puede resolver –en parte– a 
través del mercado adquiriendo servicios de cuidado pagos; 
mientras que, en hogares de menores ingresos, disminuye la 
mercantilización de los cuidados y aumenta el rol de los ser-
vicios informales o comunitarios (si los hubiera) y el cuidado 

Si bien el vínculo entre clase y género es materia de 
un largo debate –aún no saldado– partimos de considerar 
que el género guarda una relación integral con el sistema de 

-

-
-

las líneas de género demarcadas por la división sexual (Ariza 

entonces, a la imposibilidad de analizar una dimensión de 
la desigualdad aislada de otras, ya que no se trata de efectos 
aditivos, sino de una articulación compleja, es decir de una 

-

tegral atenta a los mecanismos que producen y reproducen 

(2000), los mecanismos causales subyacentes a las des-
igualdades persistentes no consisten en sucesos mentales 
individuales, estados de conciencia o acciones autónomas 
de los sistemas sociales, sino que actúan en los dominios de 
la experiencia colectiva y la interacción social. Así, género, 
clase y raza se encuentran interconectadas y no pueden ser 
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-
to la teoría como la práctica feminista deben contemplar las 
formas en que el racismo, el capitalismo y el sexismo operan 

A partir de esto, resulta de suma importancia poner 
en diálogo los saberes que son producidos al interior de la 
universidad con otros saberes que circulan en la sociedad (de 

-
cia puede brindar herramientas para ello. Esta constituye 
una posibilidad entre diversas modalidades que asumen 
los procesos de interacción entre ciencia y sociedad, “entre 

los cuales la intervención de una interfaz desempeña un 
papel fundamental en la posibilidad de establecer vínculos 

-
témica en la que circula y se comparte socialmente conoci-

la intervención sociocomunitaria o la mera transferencia o 
divulgación de conocimientos.

En este sentido, la comunicación es concebida –en vez 
de una cuestión netamente instrumental– como un proceso 
dialógico que se hace comprensible en la cultura, en el cual 

-

constitutiva de la cultura, se relaciona con los viejos y nuevos 
procesos de socialización mediante los cuales la sociedad se 
reproduce; “esto es, sus sistemas de conocimiento, sus códi-
gos de percepción, sus códigos de valoración y de producción 
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un espacio de confrontación, producción y circulación de 
saberes que se traduce en acciones (Reguillo, 2002) y que 
atraviesa los procesos de constitución subjetiva: “el proceso 
de constitución del propio sujeto y la existencia de un otro, 
ya que lo que emerge en el lenguaje es el reconocimiento de 

Desde este punto de vista, los procesos de comunica-
ción de la ciencia tienen la capacidad de contribuir a la de-

–esto es, a favorecer el acceso, la apropiación y el uso de las 

producciones alcanzadas por una sociedad– que dejan de 
ser individuales o particulares, para convertirse en colecti-
vas, desde el reconocimiento y valorización de los interlo-
cutores, sus saberes y prácticas: considerando al público no 
como masa receptora y legitimadora, sino como actor que 
interactúa –que conoce, cuestiona, se apropia y contribu-
ye– con los procesos de producción social del conocimiento 

En este sentido, se vuelve central el concepto de me-
diación –en su propues-
ta teórica que objeta la comunicación como una cuestión 
meramente de medios–

la ciencia. Desde esta perspectiva, la mediación implica 
considerar que toda práctica de comunicación exige alte-
ridad y un mínimo de distancia, más que de instrumentos, 
se trata de un proceso de articulación, de relacionamien-
to, que implica una mutua incidencia y transformación de 

los mismos. Por ello, en lo que respecta a la comunicación 
pública de la ciencia, es más que el trabajo de transponer 
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posibles de leer, aprender o comprender por determinados 
interlocutores; implica en cambio una puesta en diálogo 
con estos (Martín-Barbero, 2002).

Si bien es poco común que la producción de conoci-
miento y la de materiales de comunicación pública se pien-
sen juntas (en general la primera antecede a la segunda y 
muchas veces esta tiene lugar como algo accesorio), aquí se 
entiende que la comunicación de la ciencia exige una de-
terminada comprensión de la ciencia y del conocimiento 

-

soluto e incontestable, propias de determinadas posiciones 

recorrido ambas instancias en simultáneo, logrando una 
inteligibilidad plasmada en una relación de mutua imbri-

-
conocimiento de obstáculos, la creación de estrategias y los 
resultados de los productos comunicacionales, tal como se 
analizará en los siguientes apartados.

 
3. Trabajo empírico, hallazgos de investigación e insumos 
para la comunicación

El trabajo de relevamiento se llevó adelante en tres 
grupos de mujeres trabajadoras –todas ellas madres–: cien-

-
ras de servicios subcontratados de limpieza. A medida que 
se fueron haciendo las entrevistas, desgrabando y analizan-
do a través del método comparativo constante, se fueron 

reconociendo las características que asumen sus trabajos 
remunerados y la articulación con el trabajo doméstico 
y de cuidado no remunerado. Si bien dichas actividades 
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no se diferencian de otra investigación cualitativa, en este 
proyecto, además, interesaba recuperar en forma particular 
aquellas formas de nombrar, las anécdotas similares al in-
terior de cada grupo de mujeres, de qué se reían, qué dolía 
en relación a lo que contaban, así como el reconocimiento 
de expresiones y situaciones porque ellas dan cuenta de las 

realidades sociales atravesadas por la cuestión de género y 
porque se volverían el insumo principal de las piezas comu-
nicacionales. Este movimiento helicoidal en el camino de la 

investigación y la comunicación asumía, en la dinámica de 
trabajo del equipo, el formato de un particular proceso her-
menéutico.

En términos generales, es posible reconocer algunas 
coincidencias notorias en la organización de la rutina dia-
ria de este conjunto diverso de mujeres-madres trabajado-
ras. Si bien la mayoría de ellas trabaja para el mercado por 
la mañana, la dinámica matutina está marcada –en mayor o 
menor medida– por horarios de cuidado. Especialmente, por 
la necesidad de traslado de sus niños/as a las instituciones 
educativas y de cuidado. En este sentido, se observa de qué 
manera la disponibilidad temporal para trabajar (de forma 

remunerada) se asocia con la disponibilidad y acceso a servi-
cios educativos y de cuidado, que asimismo aparecen como 
estructurantes de la rutina. En otros términos, la asistencia 
de niños/as a la escuela y a diversos espacios de cuidado fun-
ciona como un mecanismo de conciliación (Rodríguez Enrí-

Asimismo, suele resaltarse como algo positivo la po-

el caso de aquellas trabajadoras que pueden ajustar sus 
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los compromisos laborales se encuentran determinados por 
las necesidades del hogar. Mientras que en el caso de aque-
llas mujeres que no cuentan con esta posibilidad, las tareas 
domésticas y de cuidado implican muchas veces una salida 
temporal del mercado de trabajo. Esta ventaja tiene sus pro-
pios límites ya que implica para estas mujeres una perma-
nente disponibilidad a las tareas domésticas y de cuidado, 
debiendo muchas veces realizar de modo simultáneo ambas 

de descanso o esparcimiento.
En este punto, se reconocen límites más permeables 

-
vistas, quienes pueden continuar con las tareas en sus pro-
pios hogares. Mientras que, para el caso de las trabajadoras 
de limpieza, este límite es más claro y no presenta superpo-

sición con sus tareas domésticas y de cuidado, dada la na-
turaleza propia de su actividad. Esta menor labilidad de las 
fronteras temporales entre la vida laboral y familiar coincide 

de trabajo o que se adaptan a las necesidades de los clientes 

De las entrevistas se pudo evidenciar la persistente di-
visión sexual del trabajo, ya que la totalidad de las mujeres 
entrevistadas se encargan del trabajo doméstico y de cuida-
do no remunerado de sus hogares en mayor medida que sus 
parejas varones. Además de las tareas domésticas típicas se 
destacan actividades de cuidado directo, vigilancia, traslado 
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y acompañamiento a actividades extracurriculares como ta-
reas asumidas por ellas. Sus compañeros varones presentan 
niveles de participación variados en el trabajo doméstico, 
pero contrariamente se encargan de aquellas actividades no 
rutinarias. Solo en dos casos, el lavado de platos y la limpie-
za, se mencionan como actividades que asumen los cónyu-
ges; pensamos entonces que representan las actividades que 

-
des. Si bien los cambios en la desigual asignación del trabajo 
no remunerado son lentos, atender a los mecanismos sutiles 

de reproducción de la desigualdad resulta central. Expresio-
-

vida diaria de las mujeres con mucha claridad.
Se destacan particularmente dos actividades, una por 

la reproducción del estereotipo del varón proveedor y la otra 
por representar una novedad en las tareas asumidas por los 
mismos. En relación a lo primero, las compras se mencio-
nan como una tarea que habitualmente llevan a cabo estos 
varones. Pero, llamativamente, en todos los casos las entre-
vistadas mencionan que sus cónyuges cocinan en sus hoga-
res. Podríamos entonces hipotetizar que esta actividad sería 

una de las que están asumiendo los varones-padres en nue-

destacar, que esta tarea adopta una periodicidad diaria solo 
en dos casos analizados: aquellos varones que transitan ma-
yor tiempo en el hogar, sea por su horario de trabajo o por la 
intermitencia de su actividad laboral. De manera coinciden-

te, los estudios de uso del tiempo en nuestro país dan cuenta 
para el caso de los varones que su participación en el tra-
bajo no remunerado disminuye a medida que aumentan las 
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Una distinción que se percibe entre grupos sociocu-
pacionales se vincula a la posibilidad de contratar servicios 

sociocupacionales, donde la colaboración de los hijos e hi-
jas más grandes en algunos quehaceres diarios, así como la 
asistencia de una vecina en tareas de cuidado, cobra vital 
importancia. Estos elementos combinados permiten pen-

conjunto de mujeres trabajadoras, es el apoyo de las abuelas 
para las tareas de cuidado, aunque en ningún caso se pudo 
reconocer sistematicidad de las mismas.

que presentan otra particularidad. En estos hogares hay una 
organización diaria que es deliberada entre los cónyuges, 
con el objetivo de distribuir actividades y las responsabilida-
des del día. Asimismo, para estas trabajadoras aparece con 

que hace al trabajo no remunerado del que se hacen cargo y 

que es difícil de captar mediante los instrumentos de reco-
lección de información. Esta dimensión del trabajo domés-
tico que se incorpora en los debates conceptuales a partir de 
la crítica a las nociones más restringidas del trabajo no re-
munerado, reconoce aquellas actividades relacionadas con 
los dominios simbólicos que se aproximan a tareas de direc-

-
dado de personas. La idea de interrupciones permanentes 
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durante la jornada laboral para enviar mensajes recordato-
-
-

largo del día y no solo durante la jornada laboral. 

4. Los dispositivos de comunicación pública de la ciencia 
en clave feminista

Para coadyuvar en la visibilización de las matrices 

culturales, las prácticas universitarias se abocan a construir 
conocimientos sobre los mapas de desigualdades y las prác-
ticas de sostenimiento del statu quo. Asociado a lo dicho, se 
constituye en responsabilidad ética de la academia, con pa-
labras de Ahmed, “estar todo lo cerca del mundo como sea 

justicia de género. Estar cerca de lo cotidiano exige prestar 
atención a las palabras, a las historias hechas de palabras, 
como así también, a las resonancias que genera cada pieza 
comunicacional creada. En este sentido, y tal como se anun-
ció anteriormente, este equipo entiende la comunicación 
como campo de producción y disputa por los sentidos com-

partidos de la vida social (Vizer, 2003) y, por ello, como cam-
po de transformaciones.

En términos de comunicación pública de la ciencia, 
-

de género e intragénero en relación al trabajo que se mate-

rializan en decires que encarnan la naturalización y legitima-

relatos de situaciones/circunstancias vividas y contadas por 
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estas mujeres se tornaron insumos centrales para el diseño 

de nombrar la vida cotidiana por parte de estas mujeres es 
una manera posible de hacer político lo personal, y para ello 
es necesario visibilizar las microprácticas cotidianas y nom-
brarlas. Se trata de un proceso de reconocimiento y puesta 

investigación. Esto es, sus expresiones particulares, voca-
blos ligados a la experiencia de los grupos y reconocerse en 

esas expresiones cercanas a sus mundos de vida. No desde 

comunidad sus percepciones y sus visiones de la realidad, 
sino orientadas a producir un encuentro a partir del diálo-
go, en el que el autorreconocimiento de la comunidad en los 
mensajes le permita problematizar y analizar críticamente 

escribas, versó sobre la impronta visual de las piezas. Se 

-
dad, partiendo de la base que la comunicación –y su esfera 

visual– son claves cuando se trata de construir –y decons-
truir– patrones socioculturales. Así, se recurrió a abstraccio-
nes –para evitar escenas arquetípicas que pudieran derivar 
de la elección de elementos de mayor iconicidad– el uso de 

de colores saturados, como también, el uso de texturas que 

dieran cuenta de una estructura tramada desde singularida-

visual fue el recurrir a estructuras formales que expresen 
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tensión y desequilibrio –en contraposición al equilibrio y la 
simetría– con la intención de dar cuenta de los cruces y con-
trastes entre los discursos que dialogan.

Por otro lado, entender la comunicación como puesta 
en diálogo y no como mera transferencia de conocimientos 
en una única dirección (de la academia a la sociedad), obligó 
no sólo a evocar el universo vocabular de aquellas personas 
con quienes se establece el diálogo sino también –y espe-
cialmente– situación de comunicación, prever las 
oportunidades de acceso a los medios y al encuentro con los 

intencionalidad comunicativa.
En este proceso colectivo, y atendiendo a estas cues-

tiones, el equipo tomó la decisión de construir una estrate-
gia comunicacional general denominada: “Kit de Economía 

las piezas comunicacionales que lo componen se potencian 

entre sí, pero a su vez, cada una admite la circulación autóno-
ma. A continuación, se listan estas piezas. 

Juego “Rayuela por la justicia de género” está con-
formado por un tablero constituido por una rayuela diseña-
da sobre una lona ploteada (para garantizar durabilidad), un 
gran dado de tela y tarjetas con consignas para discutir la di-

juego un cuadernillo que responde a tres objetivos: en primer 

del mismo para que permita el  abordaje de otras temáticas;  
en segundo lugar, el escrito nutre de categorías teóricas que 
invitan a la desnaturalización de la vida cotidiana en clave de 
género, clase, edad y racialidad; y en tercer lugar, se torna un 
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catalizador de todas las producciones, es decir, va enlazando, 
derivando a la visualización o escucha de las otras piezas. 
Si bien el juego no es técnicamente una pieza comunicacio-
nal, en la estrategia del proyecto asumió una función/un uso 
comunicacional importante que primó sobre la meramente 
lúdica. Actualmente, el tablero del juego está en proceso de 
cambio para romper con el recorrido lineal que propone.

Serie de audiovisuales que se materializa en un ci-
clo de videos breves (diez minutos cada uno) denominados 

para cuatro videos con un abordaje ágil, apelando a la em-

cotidiana. A partir de expresiones textuales de las entrevis-

las tareas del hogar; 2) Los varones dedican menos tiempo 
a las tareas del hogar porque dedican más horas al trabajo 

remunerado; 3) Los varones acceden a cargos de mayor je-
rarquía y/o liderazgo por sus cualidades y 4) El sujeto de la 
articulación es mujer.

En rela-
-

ciones que invitan a la desnaturalización convocando el 

humor. En relación al segundo, a partir del lenguaje artís-
tico y las potencialidades que ofrece el teatro para generar 
empatía, se produjo un guión para una puesta en escena de 

-
cuperación del cruce entre género y clase.

Spots radiales y para redes sociales en formato pod-
cast y con un guión que puso en interacción escenas cotidia-
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con categorías teóricas explicativas. Se grabaron siete spots 
-

bajo remunerado y el trabajo no remunerado; 2) Pobreza de 
tiempo de las mujeres; 3) División sexual del trabajo no re-

invisibilización del trabajo doméstico no remunerado; y 5)

Al momento de la redacción de este capítulo, varias de 
estas piezas aún se encuentran en producción y se está tra-
bajando en alojarlas en el recursero virtual de la Universidad 

Nacional de Litoral a los efectos que estén disponibles para 
un público amplio como un recurso abierto.

5. A manera de cierre

Este capítulo tuvo como objetivo dar cuenta de la tra-
yectoria vivida en el marco de un proyecto que conjugó la pro-

en el afán de desnaturalizar las desigualdades de género en el 
campo del trabajo. Esta experiencia pone de relieve cómo la 
relación espiralada entre producir conocimiento y comuni-
carlo modeló esto último, orientando las decisiones centrales 

sobre la puesta en forma de los hallazgos a comunicar.

en primer término, el condicionamiento de la perspectiva 
teórica política y de los conocimientos a comunicar sobre 
la cuestión de forma. El tipo de actividades remuneradas 
y no remuneradas que realizan las mujeres y sus parejas, 

la frecuencia con las que las realizan, y por ende la inver-
sión diferencial de tiempo, están en clara relación con los 
estereotipos de género y con los patrones de inserción en 
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el mercado de trabajo. Esto muestra un vínculo permanen-
te entre las condiciones de vida y las laborales, que toman 
carnadura en la vida cotidiana de las mujeres entrevistadas 
y evidencian tensiones vinculadas a la estructura de clases, 
sexos, generaciones, entre otras. 

Partir desde allí para gestar dispositivos que promue-
van la desnaturalización de las desigualdades de género, in-

en un acto de comunicación pública, que además implica 
un compromiso ético-político de quienes investigan. Así, se 
plasmaron en cada pieza rasgos como la simultaneidad de 
las tareas cumplidas por las mujeres entrevistadas, la perma-
nente disponibilidad a las tareas domésticas y de cuidado, la 
invisibilización de las prácticas desiguales en el ámbito do-
méstico, las diferencias en los grupos de mujeres respecto a 
la labilidad de las fronteras temporales entre la vida laboral 
y familiar, entre otros. 

En segundo término, el proceso llevado a cabo por este 
equipo ha dejado al descubierto cómo la comunicación pú-
blica de la ciencia se vuelve un acto político (se tenga o no 
conciencia de ello) que participa con fuerza de la construc-

-
reses sociales que les dan vida y en los que los conocimientos 
desde la economía feminista asumen un papel fundamental 

-
ción que, por lo demás, es un convite a reconocer la impo-
sibilidad de diseñar estrategias comunicacionales estanda-
rizadas. Más aún cuando la perspectiva de género posibilita 
indagar en las experiencias particulares situadas y reconocer 

en ellas fenómenos sociales de género más amplios que las 
explican.
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