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Para toda sociedad siempre es grande el desafío de volver sobre sus propias configuraciones, pensar sus
transformaciones internas y decidir colectivamente los modos de acompañar estos procesos. La nuestra
ha logrado en los últimos años importantes progresos en su madurez democrática, profundizando su ca-
pacidad inclusiva y, en algún sentido, transformadora. El horizonte, desde luego, siempre se corre y las
conquistas abren, a su vez, nuevos caminos a transitar. 
Preguntarse hoy por las familias argentinas supone varias cosas. Es, por un lado, pensar las circunstan-
cias que resultan de la propia dinámica y mutación de las modalidades vinculares. Consiste también en
dar cuenta de aquellas relaciones que se ven reformuladas a fuerza de avatares históricos y políticos. Es
recorrer las implicancias afectivas, culturales, jurídicas de posibilidades tecnológicas impensadas hace
pocos años. Y, sin dudas, también exige recoger las experiencias complejas de lo familiar en contextos hos-
tiles. Se trata, en definitiva, de aprovechar estos acontecimientos para interrogar problemas de vieja
data, tan antiguos como los esfuerzos de hombres y mujeres por vivir en común. 
Esta edición número 81 de la Revista Ciencias Sociales presenta su dossier central dedicado a los deve-
nires de las configuraciones familiares en las coordenadas culturales, económicas y políticas de la actual
coyuntura argentina y en ámbitos de más amplio alcance. Los artículos escritos por distintos investiga-
dores y docentes de la Facultad recorren múltiples aristas de las problemáticas vinculadas con las reali-
dades familiares, siempre singulares, pero a la vez atravesadas por dinámicas sociales e históricas.
La revista incluye una entrevista a Lohana Berkins, coordinadora de la Asociación de Lucha por la Identidad
Travesti y Transexual, y Ernesto Meccia, profesor de la casa, acerca de la ley de Identidad de género; una cró-
nica del encuentro de discusión sobre el anteproyecto de reforma del Código Civil, organizado por el Grupo
de Estudios sobre Sexualidades del Instituto de Investigaciones Gino Germani; y fragmentos de la conferen-
cia brindada por Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de las Jorna-
das sobre Familias, Infancias e Identidades, celebradas en la Facultad. También se publica un minucioso
estudio de percepción acerca de estos temas, realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública. Por úl-
timo, el número se completa con las secciones habituales de reseñas y avances de investigación.
La edición ha sido ilustrada con retratos familiares de álbumes personales. Los invitamos a recorrer sus
páginas para reconocer las propias experiencias en estos espejos.
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E
n los últimos años, las actividades de cuidado de las personas han cobrado mayor relevancia a raíz de las
trasformaciones sociodemográficas que afectan a la familia y a la división tradicional de géneros. El cuidado
constituye un aspecto importante del bienestar y se relaciona con el desarrollo social, las desigualdades so-

ciales y de género, y el reconocimiento y ejercicio de derechos. 
A pesar de los avances sobre este tema, aún quedan en la Argentina vacíos sin explorar. Si bien los organismos

internacionales han avanzado en la conceptualización sobre el tema de los cuidados y se han realizado estudios
empíricos, existen escasos trabajos que ahonden sobre las características de los cuidados de la salud en particu-
lar, así como el papel de las mujeres como proveedoras de cuidados a sus familiares adultos y las implicancias que
tiene dicho cuidado para sí mismas. Es poco conocida además la articulación con las instituciones públicas, priva-
das y de la sociedad civil y el tipo de provisión de cuidados de salud que brindan.

El objetivo general del proyecto es estudiar el cuidado de la salud de las mujeres hacia sí mismas y hacia inte-
grantes de su entorno familiar que estén enfermos, incorporando un diagnóstico del papel del Estado, del mercado
y de las organizaciones de la sociedad civil, en la resolución de dichos cuidados. Los objetivos específicos son: 1)
describir la percepción de salud de las mujeres de estratos socioeconómicos bajos y medios que residen en la ciu-
dad de Buenos Aires; 2) explorar las opiniones sobre las prácticas de cuidados de la salud de las mujeres; 3) co-
nocer los tipos de cuidados que las mujeres proveen a los integrantes adultos de su entorno familiar que padecen
problemas de salud; 4) conocer las medidas que implementa el sistema de salud (subsector público, privado y
obras sociales), las instituciones destinadas a la protección y la previsión social y las organizaciones sociales co-
munitarias, vinculadas con la provisión del cuidado de la salud de las mujeres y sus familias.

Se trabajará con datos primarios y secundarios obtenidos a través de estudios cualitativos y cuantitativos ba-
sados en el análisis de fuentes estadísticas, entrevistas en profundidad y encuestas a mujeres de 35 años y más
de estratos socioeconómicos medios y bajos de la ciudad de Buenos Aires; entrevistas semiestructuradas a refe-
rentes de organismos del Estado, instituciones del sistema de salud (hospitales públicos, centros de salud, obras
sociales y empresas de medicina prepaga), y organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la provisión del cui-
dado de la salud de las mujeres y sus familias.

Los resultados hallados hasta el momento indican que en una sociedad caracterizada por importantes cambios
demográficos y el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, las familias siguen siendo
el principal soporte para brindar cuidado y bienestar a las personas dependientes. En los testimonios de las en-
trevistadas se ponen en evidencia las lealtades de parentesco, la trayectoria de sus vínculos con las personas cui-
dadas, las normas éticas y los lazos afectivos. También aparecen sentimientos contradictorios, como la satisfacción
de brindar ayuda, por un lado, y la impotencia y la tristeza, por el otro. El cuidado de familiares enfermos tiene con-
secuencias sobre las relaciones familiares y sociales, genera tensiones entre esa tarea, la esfera laboral y la si-
tuación económica familiar. 

Aunque la mayoría de las entrevistadas cuenta con redes familiares de apoyo y con la colaboración remune-
rada de personas ajenas a la familia, el cuidado del enfermo o dependiente se percibe como una tarea poco valo-
rada, no elegida libremente y que interfiere en sus proyectos personales. 

Mujeres, cuidados, salud y familias
en la ciudad de Buenos Aires
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En lo que respecta al cuidado de la salud de las mu-
jeres que cuidan, era previsible esperar que ellas des-
cuidaran la propia, sea debido a la carga emocional o al
tiempo que supone la tarea de cuidar un familiar en-
fermo o dependiente. A pesar de ello, las entrevistadas
cumplen con regularidad sus controles de salud, practi-
can actividades físicas, siguen una dieta saludable y
toman en cuenta su salud mental. En las respuestas
surge que su actitud hacia la propia salud, de larga data,
es un comportamiento adquirido en un período tem-
prano de la vida, lo cual puede atribuirse a su elevado
nivel educativo y a que la mayoría de ellas son mayores,
jubiladas o en vías de serlo. 

La longevidad de los familiares de las entrevistadas
promedia los 80 años, lo que indica una situación nove-
dosa entre dos generaciones: los de la “tercera edad”
cuidan a los de la “cuarta”. La perspectiva vital cambia
y estas mujeres cuidan a sus mayores teniendo presente
el horizonte que les marca su propia edad.

Como integrantes de los sectores medios y medio
bajos urbanos, estas cuidadoras disponen de los recur-
sos necesarios para elegir estrategias de cuidado que no
las obligan a una convivencia forzada con sus asistidos.
La mayoría optó, para compartir la carga del cuidado en
el domicilio de la persona a asistir, por contratar perso-
nal femenino, decisión que se sustenta en la convicción
de que mantener el entorno es un beneficio para la per-
sona cuidada.

Es de esperar que, en la Argentina, la familia persista
como la red principal de apoyo a las personas. Este pano-
rama, originado en cuestiones culturales e históricas, se
ve reforzado por la ausencia del Estado en aspectos vin-
culados al bienestar de los adultos mayores, ya que sub-
sisten políticas que ignoran la magnitud del problema, lo
que lleva a las familias a asumir el cuidado de las personas
más grandes y enfrentar sus necesidades. •


