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RESUMEN
La presente síntesis forma parte del trabajo de investigación desde la geografía de género 
y es una contribución al análisis teórico y empírico actual propio de la geografía. El 
objetivo es demostrar el rol de las mujeres en el circuito productivo local tradicionalmente 
marcado por un sesgo masculino que visibiliza el aporte de las mujeres de las familias que 
conforman las unidades productivas domésticas. El trabajo productivo entra en tensión 
con el trabajo reproductivo, ambos gratuitos por formar parte de la misma estrategia de 
supervivencia familiar. La geografía local requiere ser interpelada a partir de visibilizar el 
aporte productivo femenino, que, como estrategia global del capitalismo actual, abarata 
costos productivos y condiciona las posibilidades de crecimiento y capacitación. Se 
interpela aquí el rol del estado en su visión municipal el cual ignora la función central que 
tienen las mujeres en el crecimiento económico del sector puntual.
Palabras claves: Geografía de género - Trabajo productivo - Trabajo reproductivo - 
feminización del trabajo - Geografías glocales.

LOCAL GEOGRAPHY IN KEY GENDER: THE ROLE OF WOMEN
IN THE CIRCUIT PRODUCTION OF FURNITURE AND WOOD

PARTY IN SAN FERNANDO

SUMMARY
This summary is part of the research work from the geography of gender and is a 
contribution to own current theoretical and empirical analysis of geography. The aim 
is to demonstrate the role of women in local production circuit traditionally marked by 
a male bias that makes visible the contribution of women families that make domestic 
production units. Productive work in tension with reproductive work are free to be part of 
the same family survival strategy. Local geography needs to be challenged visible from 
the female productive contribution, that as a global strategy of contemporary capitalism, 
lowers production costs and affects growth prospects and training. The role of the state 
in its municipal vision which ignores the central role of women in the economic sector 
growth point challenges here.
Keywords: Geography gender - Productive work - Reproductive work - Feminization 
of labor - Glocal geographies.
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Introducción

Entre las estrategias de sobrevivencia de las familias que conforman al conjunto de 
los emprendimientos productivos familiares en el Polo Maderero de Carupá, del Partido 
de San Fernando, se destaca la incorporación de las mujeres al trabajo productivo.

Este fenómeno que se observa a partir del abordaje empírico del contexto productivo 
local, responde a factores económicos, culturales y sociales que trascienden dicho 
ámbito. Para comprender este nuevo paisaje productivo es necesario identificar los 
efectos que las políticas neoliberales aplicadas en Argentina, -consolidadas durante la 
década de los noventa-, imprimieron en la industria y la sociedad a partir de la apertura 
externa y la redefinición del Estado Nacional. Como lo indica Bonder, “el achicamiento 
del estado y del gasto destinado a políticas públicas y programas sociales, que dominó 
durante la década de los noventa ha aumentado el desempleo” (Hipertexto PRIGEPP. 
Globalización, 2016, 2.6.1).

Los cambios producidos en el Estado y su rol, respecto de la implementación de 
políticas que se orienten a mejorar la calidad de vida, a lo largo de los últimos años, 
son insuficientes para asegurar la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad. 
Los datos estadísticos indican que la aplicación de políticas públicas relacionadas con 
la igualdad de género tiene resultados diferenciales y delatan situaciones de explotación 
hacia las mujeres en las economías locales. En este caso de estudio, el reclutamiento de las 
mujeres de la familia al trabajo productivo, difuma los límites entre las tareas domésticas 
y las tareas productivas y adquiere las características de trabajo no remunerado en un 
mercado informal. La mayoría de los autores que se especializan en el análisis de género 
indican que las diversas crisis y los consecuentes Planes de Ajuste Estructural, aplicados 
como estrategia de superación de la misma, impactan directamente en la calidad de vida 
de las mujeres a las cuales empobrece o bien empeora su situación socioeconómica en 
función de las diversas responsabilidades pre-establecidas a las cuales se le agrega el 
trabajo remunerado. Los planes de Ajuste Estructural son sugeridos para los países en 
desarrollo, por los Organismos Financieros Internacionales. En el caso de Argentina, 
como resultado del Consenso de Washington se indica que se debe achicar el estado vía 
privatizaciones, abrir la economía a las importaciones y flexibilizar el empleo. Respecto 
de estos planes, Rosa Cobo considera que las mismas son un genocidio económico 
debido a que provocan la muerte de personas en los sectores más vulnerables de la 
sociedad. La investigación científica en América latina, (Tisheva, G. y Adams, B. 
2010.p.19, ODM 2015, p.8) demuestra que las políticas aplicadas por el modelo de 
Estado neoliberal de la década de los noventa, generó precarización del empleo a partir 
de la flexibilización laboral y de la incorporación de las mujeres al trabajo productivo. 
Además, las diversas crisis que atraviesa el capitalismo neoliberal, tienen un mayor 
impacto en el grupo de mujeres jóvenes y en las mujeres adultas mayores. En este 
estudio de caso, se destaca la presencia de un grupo de mujeres jóvenes, madres y 
pobres que contribuyen con la producción para ahorrar sueldos mientras las mujeres 
adultas se ocupan del cuidado del grupo familiar. El análisis de este fenómeno se realiza 
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teniendo en cuenta los intereses, oportunidades y capacidades que tienen las mujeres 
que participan del sector productivo local.

El enfoque de género se presenta como una necesidad para poner en evidencia 
las formas que adoptan las consecuencias de políticas que generan desempleo, 
precarización laboral y mayor desigualdad social. La teoría de género interpela la 
identidad, la sexualidad, la política, el cuerpo y el poder, por ello se presenta como 
una oportunidad para identificar las diferencias de género y las desigualdades que se 
plantean en torno al ejercicio del poder, la toma de posición, las posibilidades reales de 
capacitación y especialización que tienen las mujeres en función de sus expectativas.

El entramado local entra en tensión con los avances teóricos sobre los derechos 
laborales y sociales que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida, en los sectores 
más vulnerables de la sociedad, y con las teorías feministas que interpelan a las políticas 
públicas.

La configuración productiva considerada para este caso, se aborda y analiza a 
partir de las formas que adoptan las estrategias globales en relación con el trabajo y la 
incorporación de las mujeres a actividades productivas a partir de las desigualdades de 
género. La sociedad en su conjunto es cuestionada a partir de la experiencia globalizadora 
y la cultura se modifica y adapta actuando como andamiaje necesario para que las 
mujeres se incorporen a las tareas productivas. Bonder realiza una conceptualización 
sobre el género y entre ellas explica que, para Butler el género “no es lo que uno es sino 
lo que uno hace en determinadas circunstancias” (Hipertexto PRIGEPP Globalización, 
2016,3.4) por ello la presencia de las mujeres en este circuito productivo local forma 
parte de las estrategias que desarrollan para contribuir económicamente con el grupo 
familiar. Históricamente y de acuerdo con la tradición patriarcal que caracteriza a la 
sociedad latinoamericana, al rol de gestoras de la economía doméstica desplegado a 
partir del trabajo reproductivo no remunerado, la incorporación al trabajo remunerado 
deviene en un incremento del trabajo para las mujeres. 

Abordar la realidad local tiene por objetivo desenredar los procesos que le otorgan 
fisonomía los cuales remiten a una escala de análisis regional e internacional.

Desarrollo

Breve descripción de las unidades productivas identificadas en la muestra

Las unidades de análisis que forman parte de este estudio de caso son fábricas 
de muebles de madera de pino con escaza tecnología y diseño para la elaboración 
de muebles estandarizados. La producción y venta se realiza en el ámbito del hogar. 
Impositivamente están a cargo de un miembro de la familia que es monotributista para 
realizar la facturación y manifiestan no poseer empleados ya que involucran al grupo 
familiar tanto en la producción como en la comercialización. Las mujeres de la familia 
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se ocupan de las tareas de atención al público, limpieza y venta, y son la cara visible 
del emprendimiento. Estos emprendimientos familiares no tienen representación 
gremial ni institucional en el Centro Industrial Maderero, institución que tiene a cargo 
la capacitación y gestión de recursos para las grandes empresas que forman parte del 
Polo Industrial.

Tensiones entre el Estado nacional en la globalización actual

La globalización es un proceso que plantea nuevos escenarios económicos, sociales 
y culturales en las sociedades occidentales. Una oportunidad metodológica es abordar 
este proceso a partir de las contradicciones constitutivas que se plasman en las 
geografías regionales, nacionales y locales y que reflejan, por un lado, concentración 
de la riqueza y por otro empobrecimiento de grandes sectores de la sociedad, la 
precarización del empleo, el incremento del trabajo en los sectores informales de la 
economía y desigualdades sociales.

Como proceso económico promueve la cultura de un consumo funcional a las 
grandes empresas transnacionales, difuma las fronteras soberanas del estado nacional 
y avanza sobre las estructuras legales que, en el caso de Argentina, habían consolidado 
los derechos laborales.

Los estados latinoamericanos, a lo largo de las últimas décadas y con distinta 
intensidad, se movilizan al estilo de un péndulo a favor de las recetas de los organismos 
financieros internacionales hacia formas de gobierno que priorizan la distribución 
interna de la riqueza. Los modelos de estado latinoamericanos de los ochenta, que 
se caracterizaron por la administración de la estructura democrática y reivindicatoria 
de los derechos humanos, cedieron ante el poder de los organismos financieros y los 
embates neoliberales y allanaron el camino para la reconversión neoliberal de la década 
de los noventa. Esta década conjugó al interior del territorio nacional privatizaciones 
y desregulación del mercado, generando desempleo, pobreza y exclusión social. Beck 
se refiere a las paradojas políticas y sociales de la economía transnacional, a partir 
de la cual la eliminación de las trabas a la inversión extranjera en lugar de general 
trabajo destruyen empleo (2001, p.16). Es el caso de países como la Argentina, Brasil, 
Uruguay, Ecuador -entre otros- que han transitado caminos similares. En la mayoría 
de los estados latinoamericanos, las políticas neoliberales promovidas por el Consenso 
de Washington, tuvieron un efecto devastador; en el caso de Argentina este proceso 
culminó con el estallido social de diciembre del año 2001. El sector industrial quedo 
atrapado entre la apertura externa y las políticas nacionales promovidas por la burguesía 
nacional en acuerdo con las directrices internacionales.

A partir del 2000 algunos gobiernos latinoamericanos, entre ellos Argentina, 
Venezuela, Brasil, Ecuador, Uruguay, canalizan la demanda social a partir de la 
necesidad de fortalecer el estado como garante de la redistribución de la riqueza. 
Estas formas de gobierno, denominadas por Rey (2010) como pos neoliberales, 
-en el marco de la crítica a la etapa anterior- buscan el consenso social en una 
perspectiva emancipadora.
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La crisis norteamericana del 2008 devenida en internacional tuvo su correlato 
regional y modificó la evolución de las economías locales. Ramonet en nota brindada al 
diario Le monde Diplomatique (2011), define al escenario económico y social occidental 
actual como un ámbito caracterizado por los seísmos, “seísmos climáticos, seísmos 
financieros y bursátiles, seísmos energéticos y alimentarios, seísmos comunicacionales 
y tecnológicos, seísmos sociales, seísmos geopolíticos”, evidenciando el agotamiento 
de un capitalismo sin trabajo, que requiere de la participación del estado y la política 
más allá del rescate financiero.

El escenario social en América latina y en algunos países desarrollados se 
caracteriza por la desigualdad y la exclusión. Las desigualdades, además de económicas 
se miden en términos cualitativos y ello incluye las desigualdades de género. Estas 
últimas sintetizan un conjunto de desigualdades presentes en la sociedad: económicas, 
educativas y laborales, que ubican a las mujeres en el ámbito de los sectores más 
vulnerables. El alcance de la crisis es otra de las características actuales ya que el 
paisaje que reflejan las sociedades fragmentadas socialmente por muros y diferencias 
sociales, se replican tanto en los países centrales como en los periféricos. La sociedad de 
“turistas y vagabundos” descripta por. Baumann (1999) revela la existencia de sectores 
sociales alejados por el nivel de ingresos, el modo de vida y las pautas de consumo.

El estado populista que caracterizó los últimos años en América Latina fue insuficiente 
para desarmar las estructuras que generan desigualdad, aunque logró empoderar a la 
sociedad civil que tiene la necesidad de enfrentar las consecuencias de la crisis. Los datos 
estadísticos de diversos organismos (PNUD. 2014) ponen en evidencia la mejora en los 
indicadores que refieren a la calidad de vida en los países de la región y el cambio de las 
tendencias a partir del año 2008. Kacef desde la CEPAL, analiza el impacto de la crisis 
en América latina y concluye en que, a pesar de las mejoras en la calidad de vida y el 
empleo, la misma tiene un impacto social negativo a nivel regional y diferencial en género 
y que se traduce en mayor desempleo en las mujeres, mayor participación de las mujeres 
en el mercado informal de trabajo y en los sectores de la economía más afectados. Esta 
situación incrementa la desigualdad social definida por el autor como “la distancia entre 
las posiciones de los individuos y grupos en la jerarquía de acceso a bienes socialmente 
relevantes y a recursos de poder” (2008. p.13). Como informa la Agenda POST 2015: 
En igualdad de género en el futuro que queremos, esta distancia tiene otras expresiones, 
especialmente significativas en el acceso a la salud y a la educación.

El nuevo escenario cultural latinoamericano es una amalgama entre la diversidad 
cultural que implican los diversos procesos migratorios históricos, los modos de vida 
impuestos a partir de una lógica de consumo capitalista y las tradiciones locales. El 
panorama cultural actual que involucra las lógicas globales y locales genera escenarios 
glocales como síntesis de las formas en que se define el rol de la familia, el trabajo y 
el género e interpela las decisiones políticas y científicas, en pos de crear metodologías 
específicas, que identifiquen el rol de las mujeres en la creación de una cultura glocal.
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El termino Glocalización y glocal fue acuñado por Roland Robertson para interpretar 
las relaciones que definen los espacios actuales de la globalización como el resultado de 
un entramado de procesos globales y locales.

Las nuevas dimensiones que adquiere el trabajo femenino forman parte de un 
proceso sociocultural que alteró la tradicional estructura familiar patriarcal. Giddens, 
citado por Bonder, llama a este proceso como la destradicionalización, de la mayoría 
de las formas y sistemas sociales que caracterizaron a occidente en los últimos dos 
siglos (Hipertexto PRIGEPP Globalización, 2016,1.6.3).

En Argentina, a pesar de los avances realizados en relación con el fortalecimiento de 
políticas públicas para generar igualdad de derechos, las estadísticas indican que las mujeres 
jóvenes, pobres, inmigrantes y sin estudios conforman, junto con los mayores adultos y los 
niños, los sectores con menores posibilidades y recursos para hacer frente a los resultados 
de las políticas neoliberales actuales. Las diferencias de género, en el contexto económico, 
social y cultural global actual potencian la explotación de las mujeres.

Algunos estados latinoamericanos, a pesar del crecimiento económico manifestado 
y de la implementación de políticas redistributivas del ingreso, no lograron eliminar 
las brechas de género que definen algunas de las desigualdades sociales actuales. 
Las diferencias de género se hacen evidentes en cuanto a los logros educativos, las 
diferencias en el salario, el acceso al empleo y el acceso a los derechos y a la protección 
social. Braig, Costa, y Gobel, corroboran esta información al indicar que “América 
latina es la región del mundo que muestra la mayor desigualdad social: 40% de su 
población se considera pobre y casi 20% extremadamente pobre.” (2015, pág.211).

Maquieira desde la Organización Naciones Unidas en relación a la pobreza y 
el género afirma que “se estima que las mujeres son el 60 o el 70 % de los pobres 
en el mundo” (2014, p.51), esta información es corroborada por otros organismos 
internacionales (Mones, B., PNUD,ODM. 2015, CEPAL.2007, Rico, N. 2016) los 
cuales demuestran, a partir de la información estadística, que la caída de los indicadores 
de pobreza estuvieron acompañados de un incremento del índice de feminidad en la 
pobreza. 

Geografías productivas femeninas

La incorporación de las mujeres a las actividades productivas del circuito maderero 
Carupá constituye una expresión local, de las formas actuales en que la racionalidad 
económica neoliberal, profundiza la explotación laboral. 

Interesa desentrañar los entramados sociales y culturales a partir de los cuales las 
mujeres, adquieren un rol determinante como proveedora de recursos económicos 
al núcleo familiar y, las tensiones entre el desarrollo de un trabajo no remunerado 
doméstico y, la realización de actividades productivas en el contexto del hogar. 
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Contextualizar el fenómeno del trabajo doméstico no remunerado como parte del 
análisis feminista actual, la evolución nacional de la industria en el contexto de la 
creación de polos y parques industriales para fortalecer las ventajas comparativas y 
competitivas dentro de una lógica de económica global,-la dependencia económica que 
condiciona al estado nacional- que se fusiona con la economía nacional, son algunos 
de los fenómenos que condicionan la evolución y caracterización de la industria local.

El conocimiento empírico del caso se analiza a partir de la teoría feminista, 
y del análisis acerca de la feminización del trabajo y el incremento del trabajo 
gratuito en el marco de los emprendimientos productivos familiares analizados. 
Las causas entre las cuales las mujeres de la familia se incorporan al trabajo 
remunerado se encuentran entre la desaceleración económica producida a partir de 
la crisis financiera capitalista internacional, iniciada en Estados Unidos a principios 
del año 2007 y que tuvo su impacto en la evolución de la industria nacional. En el 
contexto glocal, las pequeñas producciones familiares activan estrategias a favor 
de achicar costos, participando a las mujeres del núcleo familiar en las actividades 
productivas. Este hecho implica un incremento en las responsabilidades e incita 
al análisis de la realidad local en clave de género para identificar las tensiones 
que se dan al interior del grupo familiar. El estado municipal y provincial ignora 
esta situación aun siendo extensa y variada la bibliografía que sugiere identificar 
este fenómeno para mejorar la situación socio laboral de las mujeres en el sector 
productivo; por ejemplo, Provoste Fernández, en su informe para la CEPAL indica, 
la necesidad de “reconocer a la familia como componente de la protección social” 
como medio para reconocer “el papel de las mujeres en el funcionamiento de la 
economía el bienestar de la sociedad, a través del trabajo no remunerado que se 
realiza en el hogar”(2012,p. 8.).

La dependencia económica de los estados nacionales latinoamericanos, condiciona 
las posibilidades de intervención en el desarrollo productivo local y descuida a los 
sectores sociales que menos ventajas tienen para negociar con el mercado, entre ellos 
las mujeres que, como indica Vargas, incrementan “su carga de trabajo en la sociedad, 
mucho más en tiempos neoliberales, en los cuales las responsabilidades de los Estados 
frente al bienestar de la ciudadanía son desplazadas a lo privado.” (2003.p.197).

El caso de estudio se encuentra atravesado por esta configuración social y laboral 
que condiciona la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado de sectores 
sociales pobres el cual se suma al trabajo no remunerado. La incorporación, a las 
actividades remunerativas, no se traduce necesariamente en la percepción de ingresos o 
la obtención de algún beneficio más allá de los que le brinda el vínculo familiar.

Abordar las relaciones de género que se configuran al interior de los emprendimientos 
productivos domésticos, significa interpelar las condiciones en que las mujeres llevan 
adelante actividades económicas que beberían ser remunerativas, la conciliación entre 
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actividades productivas/reproductivas e identificar las tensiones que se generan entre 
las tradicionales tareas domésticas femeninas vinculados con el cuidado de la familia. 

Las mujeres que forman parte del circuito que constituye el caso de estudio analizan 
su situación y aportan argumentaciones las cuales dejan entrever coincidencias con 
el análisis actual de la Teoría feminista, ya que declaran el incremento de horas de 
trabajo en condiciones de gratuidad, la falta de capacitación para el desarrollo de estas 
actividades, la necesidad de contribuir con aportes económicos al núcleo familiar, y la 
precariedad legal en el cual desarrollan actividades. 

Se verifica aquí el incremento del trabajo gratuito de las mujeres en sectores 
productivos remunerados, e intentan con ello paliar la merma en los ingresos familiares. 
Además, manifiestan que los ingresos percibidos, -a través del estado o de la actividad 
que desarrollan- se destinan en su totalidad al conjunto de gastos domésticos. 

Al impuesto reproductivo (Cobos, R.2005.p.10) que tiene un carácter histórico, que 
expone las situaciones de explotación en el ámbito doméstico, se le agrega en este caso 
la explotación como parte de su contribución al entorno familiar transformado en una 
unidad productiva.

Conclusiones

Sassen se refiere a la necesidad de abordar el espacio subnacional como uno de los 
espacios de la globalización (2015, p.29), así entendido, la geografía local se constituye 
en un espacio de la globalización con la capacidad para identificar los procesos que le 
otorgan su fisonomía actual.

La geografía de género, al igual que las demás disciplinas sociales rescata, de la 
sombra en que se encuentra oculta, la participación de las mujeres como gestoras del 
desarrollo. 

Las tensiones, los conflictos, las desigualdades tienen una impronta espacial y los 
lugares que construyen las comunidades se constituyen en la oportunidad para atravesar 
la localidad e identificar las regularidades que lo articulan. 

Al respecto, la realidad abordada se define por un colectivo de mujeres, madres, 
jóvenes y pobres que encuentran, con su aporte al trabajo productivo que realizan los 
hombres de la familia, una nueva responsabilidad definida a partir de la necesidad de 
abaratar costos de producción incrementando el trabajo gratuito.

A pesar de ello la sociedad, como alternativa para superar los desequilibrios 
históricos y actuales, organiza y promueve la constitución de derechos. Las diferencias 
de género, evidentes en nuestra geografía local, son producto de la tradición patriarcal 
que subordina a las mujeres al poder masculino, de la desvalorización con que se 
interpela el trabajo doméstico, de la desigual participación en el ingreso, de la ausencia 
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de políticas municipales y regionales que identifiquen desigualdades para superarlas. 
El estado, debería superar la actitud paternalista en la que se inscriben las políticas 
sociales de género y legislar a favor de la igualdad, a partir de la creación de ámbitos de 
participación y gestión en clave de género como medio para superar la profundización 
de la explotación presente en la estrategia de feminización del trabajo.

El contexto de ajuste estructural que atraviesa la Argentina es el escenario en el cual 
resulta imprescindible identificar las desigualdades de género para gestionar políticas 
de desarrollo local verdaderamente inclusivas. A partir de diciembre del 2015, el cambio 
de rumbo del estado nacional en relación con la distribución de la riqueza genera 
incertidumbres. Los resultados de la aplicación de políticas que promuevan la vuelta al 
mundo de nuestro país, tienen y un costo elevado y plantea dudas respecto de volver a 
relacionarnos con un mundo occidental que está en crisis y que está representado por 
los estados más poderosos del concierto internacional.

Si los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de la sociedad y redistribuir el 
ingreso hacia los sectores más vulnerables realizados por los estados populistas 
latinoamericanos no fueron suficientes para eliminar la discriminación y desigualdad 
en base al género, las recetas neoliberales tampoco operan en ese sentido. Argentina, 
como la mayoría de los estados latinoamericanos tiene un pasado y un presente donde 
la desigualdad empuja a grandes sectores de la sociedad a la pobreza y evidencia 
desigualdades de género marcadas por la impronta cultural, económica y social. 
Es esperable que la sociedad y las instituciones, desde sus ámbitos de acción, se 
organicen e interpelen al estado nacional para superar las barreras que genera la 
desigualdad social.
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