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Partamos de una definicion clasica de familia a
partir de un sustrato biologico ligado a la sexualidad y a
la procreadon se concebia a ia familia como institucion
social que regula canaliza y confere significado social y
cultural a estas dos necesidades Inclua tamben la
convivencia cotidiana expresada en la idea dei hogar y
dei techo una economia compartida una domesticidad
colectiva el sustento cotidiano junto a ia sexualidad
legitima y ia procreacion

Vivimos en un mundo en que ias tres dimensiones
que conforman la definicion clasica de familia (Ia sexualidad
ia procreacion ia convivencia) han sufndo enormes
transformadones y han evolucionado en direcciones
divergentes con lo cual comenzamos a dudar acerca
de que estamos hablando cuando hablamos de familia
De ahi surge la imagen convertida ya en lugar comun
de que ia familia esta en cnsis Si nos aferramos al modelo
tradicional no hay duda de que la familia esta en cnsis
ya que las divergencias en la trayectona de los tres rasgos
definitonos Ilevan a una crecente heterogeneidad social
Esta multiplicidad de formas de familia y de convivencia
sin embargo puede ser vista como parte de los procesos
de democratizacion y en ia extension dei derecho a
tener derechos (Inclusive ai placer) con lo cual ia idea
de crisis se transforma

En nuestra sociedad y cultura ia familia es el
ambito dei ejeracio de ia afectividad y ia intimidad AI
mismo tempo hay constantes reclamos de politicas
publicas dirigidas a ia familia Ahora ben el Estado y las
politicas publicas no son mecanismos adecuados para
intervenir directamente en Ia intimidad y ia afectividad
pero no pueden quedar ai margen Deberan intervenir
en crear ias condiciones que permiten el ejerado de los
vinculos afectivos y debieran intervenir en asegurar Ia



plena vigendo de los derechos humanos de mujeres y
hombres de distintas edades y condiciones sodales

La domesticidad

2 El termino reproduccion
incluye tres dimensiones o
niveles ia reproduccion
biologica que en el plano
familiar significa tener hijos y
en el plano social se refiere a
ias aspectos sacio
demograficos de ia
fecundidacf ia reproduccion
cotidiana o sea el
mantenlmiento de ia
poblacion existente a traves
de las tareas domesticas de
subsistencia y la reproduccton
social o sea ias tareas
dirigidas ai mantenimiento
dei sistema social

El mundo urbano (y buena parte dei mundo rural
aunque mas recientemente) ha ido construyendo dos
esferas soaales ben diferenciadas el mundo de la producaon
y el trabajo y el mundo de ia casa y la familia Esta
diferenciacion marca ntmos cotidianos marca espaaos y
tempos expresados en el salir a trabajar En el modelo
ideal la division social dei trabajo entre miembros de la
familia es clara hay expectativas soaales diferentes para
el trabajo de hombres y de mujeres (el hombre trabaja afuera
la mujer es ia responsable de la domesticidad) y diferen-
cias por edad (los nitios y los anaanos son dependentes)
Estos dos cntenos sexo y edad son el eje dei patron
normativo de la division dei trabajo cotidiano

La distincion entre casa y trabajo no existio sempre
ni existe en aquellos casos en que la actividad productiva
se Ileva a cabo en el mismo ambito que la reproductiva2
Sul embargo esto no implica ia ausencia de division sexual
dei trabajo Tipicamente la familia-unidad productiva
tene una organizacion patriarcal el hombre adulto
organiza y dirige ia actividad de los miembros de su familia
La mujer se hace cargo de ias tareas reproductivas
mezcladas con las productivas los huos participan en la
actividad economica y domestica de acuerdo a su
edad y sexo De hecho para que una empresa familiar
pueda funcionar se requere contar con trabajo no
remunerado de miembros de la familia lo cual implica
estar en un certo momento dei curso de vida y/o ampliar
el grupo domestico incorporando otros panentes que
puedan participar en ias tareas

Cuando casa y trabajo comienzan a separarse (a
partir de la revolucion industrial y la diferenciacion dei
lugar de produccion) cambian las condiciones en que se
desarrolla la familia 6Que le pasa a la familia/empresa
en ese procesog La posibilidad de sobrevivencia de ia
empresa familiar esta determinada en parte por ia
disponibilidad de mano de obra y por los procesos de
diversificacion economica El tema ha sido estudado en
relacion a ia familia campesino para mantener el
modo de vida campesino muchas veces se requieren

ingresos adicionales no resultantes de ia actividad
campesino misma El trabajo asalanado de los huos sirve
entonces para mantener ese modo de vida Los Nos e
huas migran (a trabajo agricola asalanado pero mas a
menudo a actividades urbanas) y envian remesas a su
familia de ongen El modelo es viable en ia medida en
que se mantene el vinculo de responsabilidad familiar de
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los migrantes Cuando se quebra - hijos que se van a Ia
audad y no mandan ni vuelven - el modelo se torna inviable

,Por que traer esta situacion aqui" Comenzamos
hablando de Ia situacion en que casa y trabajo estan
superpuestos y terminamos hablando de Ia situacion de
separacion mas extrema donde la casa y el trabajo estan
a muchos kilometros de distancia (inclusive se aplica a
migraciones intemacionales de gran distancia) Ademas en
este caso el vinculo de responsabildad (con distintos grados de
cercania afectiva) implica ia negaaon de ia convivencia
cotidiana Y sin embargo seguimos hablando de familia

Pero volvamos ai tema de la separacion casa-
trabajo y la division sexual dei trabajo En el modelo ideal
de familia nuclear con clara division dei trabajo entre generos
no debiera haber mujeres trabajando fuera de su hogar
Sin embargo ia imagen de un grupo domestico mantendo
por un solo salano fue pocas veces alcanzado en la practica
especialmente para las clases trabajadoras Tanto en el
pasado como en el presente el salano dei jefe de familia
obrera podia ser complementado con el salano de huos e
inclusive rujas solteras jovenes hasta hace poco en
mucha menor medida por el trabajo asalanado de
mujeres casadas Especialmente en la economia urbana
el gran cambio de ias ultimas decadas reside en el
aumento de la tasa de participacion de las mujeres en la
fuerza de trabajo y especialmente de ias mujeres casadas

El trabajo extra-domestico de Ias mujeres casadas
no implica necesanamente una transformacion en ias
relaciones entre gêneros Muchas veces se trata de una
mercantilizacion de las tareas domesticas Si esto

ocurre regularmente en ias clases populares (mujeres
empleadas en distintas formas de trabajo domestico) el
patron tambien se extiende a otras clases sociales Frente
a la crisis hay mujeres casadas de clase media que no
estaban trabajando y que comienzan a ofrecer una
extension de su labor domestica para el mercado (tortas
artesands) Son casos de mas de lo mismo Solo cuando
Ias tasas de participacion de mujeres casadas y de ias
casadas con huos comenzan a subir como consecuencia
de su Ingres() a una gama mas amplia de tareas en el
mercado de trabajo y especialmente en actividades
economicas que implican salir de la casa y de la
domestiadad es que el modelo de estructuracion de ia
familia y el hogar comienza a verse amenazado

Hasta ahora lo mas comun es que el cambio en Ia
participacion economica de ias mujeres no implique una
reestructuracion dei hogar no hay redistribucion de
tareas y responsabilidades hacia los miembros varones
ias mujeres amas de casa madres ven sobrecargados sus
labores y se impone la ayuda de otras mujeres dei
nucleo familiar (abuelas huas adolescentes o aun rufias)
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3 JELIN Elizabeth y PEREYRA
Brenda Caring and Capina
households communities
and public poIicies In the
making of women s daily life
Buenos Aires Documento
CEDES n35 1990

En todo caso la posible reestructuracion dependera de
ia negociacion intra-domestica en cada hogar con escasa
intervencion externa con ia excepcion de lo que pueda
transmitirse a traves de los medos de comunicadon de
masas como modelos alternativos

Frente a ia doble jornada una alternativa esta en la
generadon de otras formas de organizacion institucional
de la domesticidad En este sentido debe serialarse que
los comedores populares y ollas comunes en momentos de
cnsis alimentana han constrtuido respuestastransitorias que
no han plasmado en modelos de organizacion de ias
tareas cotidianas alternativos a la domesticidad familiar ni
han producido impactos sobre la division sexual del
trabajo domestico, Igualmente la existencia (muy
insuficiente) de guardenas y formas colectivas dei cuida-
do de niFios pueden liberar parcialmente o aliviar ia
carga de trabajo materna pero no ia responsabilidad En
realidad la vanacion en ia carga de ia labor domestica
para ias mujeres-madres ademas de estar ligada obvia-
mente a la composicion dei hogar no depende tanto de
la distnbudon de tareas y responsabilidades dentro dei
hogar (entre los membros) sino fundamentalmente dei
acceso diferencial de las mujeres a servidos fuera del
hogar sean comunitanos o de mercado el servido
domestico remunerado ias guardenas y servidos de
cuidado de enfermos y ancianos el mayor uso de bienes
y servidos personales extra-domesticos el acceso a
tecnologia domestica que implica ahorro de tempo y
esfuerzo etc En la medida en que la oferta de servidos
de este tipo esta centrad mas que nada en los mecanis-
mos de mercado por los cuales hay que pagar ia
vanacion fundamental es entre clases sociales y niveles
de Ingres° Existen algunas experiencias de organizacion
comunitana de algunos servidos asi como de oferta
estatal a traves de politicas sociales que muestran
caminos alternativos El alcance numenco de estas
expenencias es muy limitado

En realidad este tema debiera ser objeto de
politicas publicas ,que pasa con ias tareas de ia casa
cuando ia mayona de los membros adultos (lease las
mujeres) tamben trabaja (fuera dei hogar porque dentro
lo han hecho siempre) 9 Hablar de la necesidad de
encarar Ias tareas reproductivas cotidianas como parte
de Ias politicas publicas implica basicamente reconocer
que ias tareas de ia reproduccion cotidiana de la poblacion
esas tareas historicamente invistbles y privadas no
pueden seguir tomando como datos dandolas por
supuestas Las presiones sobre Ias mujeres son demasiado
fuertes como para requerir ia intervencion de instituciones
externas (sean estatales o no gubernamentales) para
detectar y solucionar ias situaciones de deficit domestico
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4 Un modelo alternativo de
organizacion de ia
domesticidad analizado por
Stack (STACK Carol Ai! Our
Kin strateges of survival In a
black community Nueva
York Harper & Row 1974)
para el caso de un ghetto
negro en Estados Unidos
consiste en unidades multi
hogares entre los cuales la
gente y los bienes circulan
Son redes de hogares unidos
por parentesco donde los
adultos tienen alguna
permanencia pero los
chicos circulan duermen
con su abuela o con sus tios
y primos o con sus madres
Tambien circulan la comida
y los bienes

5 LOMNITZ Lanssa y PEREZ
LIZAUR Manso] Dynastic
Growth and Survival
Strategies the sohdanty of
Mexican grand famihes
FONSECA Claudia Spouses
Siblings and Sex hnked
Bonding a look at kinship
organizatIon In a Brazilian
slum In JELIN Elizabeth
(ed ) Family Household and
Gender Relations in Latin
Amenca Londres Routledge
Internahonal 1991
RAMOS Silvina Las
Relaciones de Parentesco y
de Ayuda Mutua en ias
Sectores Populares Urbanos
Un estudo de caso Estudos
CEDES 1981 vol 4 n 1

Otro campo importante es
el de los chicos de la calle
tema que requenna un
analisis especial Existe una
enorme heterogeneidad de
situaciones familiares de los
chicos de la calle y un
proceso de distanciamento
progresivo dei chico en
relacion a su familia Esta
relacion debiera ser objeto
de estudo para asi poder
encarar alternativas de
politicas segun la diversidad
de situaciones Muchas
veces no se trata de una
ausencia total de hogar o
familia sino un hogar que
funciona como punto de

Implica ademas reconocer ia necesidad de acciones
afirmativas que promuevan la asuncion de responsabili-
dades domesticas por parte de los otros miembros
(hombres) de ia familia La familia no podrá ser democra-
fica si no se democratiza Ia provisión y el acceso a los
servicios cotidianos de la domesticidad

El hogar se define por el mantenimiento cotidiano
por ia domesticidad En el ambito domestico se lava se
plancha se limpa se cocina se come tareas donde ia
cercania fisica es fundamental la gente se ve cara a
cara todos los dias Aunque hay excepciones° en
principio el hogar es una unidad auto-contenda en lo
que hace a la reproduccion cotidiana Hay diferencias
por clase social y situacion social ia unidad domestica
puede Ilevar adelante ia labor cotidiana basandose en
una red de ayuda mutua y de solidandad entre vecinos y
panentess Por otro lado no todos los miembros comparten
ias actividades centradas en el hogar con la misma
asicluidad existendo vanaciones importantes en el grado de
autonomia personal cotidiana de los membros de un hogar

En el mundo urbano moderno la relacion cotidia-
na entre los miembros de la familia y su hogar es vanable
Si ben el hogar es el punto de referencia para sus membros
varia el tipo de actividades compartidas su frecuencia y
los grados de autonomia personal en ias tareas de auto-
mantenimento No todos los membros (adultos y jovenes)
sin embargo gozan dei mismo grado de libertad La
division social dei trabajo es clara en este punto las
mujeres (madres-amas de casa) tenen a su cargo ia
responsabilidad y las practicas domesticas tanto para
ellas como para los demas Otros membros dei hogar pueden
ser mas autonomos y tener menos responsabilidades
segun su lugar en la dinamica dei hogar (dependiendo
de su edad genero y grado de poder econornico)

En este punto una area de creciente visibilidad y
preocupacion social que puede ser interpretada en
terminos de ia idea de deficit domestico esbozada
mas arriba es la situacion de los viejos ó La novedad en
este tema es ia expansion de las responsabilidades
domesticas hada miembros de ia familia no conviventes
Cuando estos vejos perden su capacidad de mantenimiento
cotidiano (no estamos hablando aqui de la capacidad
economica de mantenerse sino de la autosuficiencia en
terminos de tareas y movimiento) los huos o mejor dicho
ias Nas y otras mujeres del entorno familiar tienen que
hacerse cargo de esas tareas con lo cual las tareas
cotidianas dei mantenimento dejan de tener el limite de
la convivencia en el hogar La existencia de instrtuciones
(estatales o no-gubernamentales) que se hicieran cargo
dei mantenimiento cotidiano de los veios liberaria a estas
mujeres de estas tareas y responsabilidades'
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referencia ai cual el chico
regresa cada dos o tres dias
(trayendo a veces el dinero
que "gano en su ausencia)
En este sentido una pnmera
linea de diferenciacion es
entre ias chicos de ia calle
y los "chicos en ia calle
Aunque el limite es borroso
vanan los grados de
cercania y pertenencia a
algun ambito familiar

7 Esta falta de
correspondencia entre la
convivendo y el sistema de
responsabilidades introduce
una dificultad muy grande
con los sistemas de
captacion de datas sobre ia
familia y el hogar ni los
censos ni ias encuestas de
hogares captan estas
responsabilidades y tareas
que se ejercen fuera dei
ambito de ia convivendo
Solo ia invesfigacion
especializada podra captar
ia magnitud de estas
responsabilidades familiares
Como °cum° en otros temas
de la domesticidad ia
invisibilidad social oculta un
fenomeno social significati
vo cuya magnitud
seguramente varia segun
clase social y momento dei
curso de vida asi como en
terminas de conyunturas de
auge o cnsis economica y
de ia importancia de ias
politicas sociales En todo
caso se trata de un tipo de
actividad que coe cosi
exclusivamente en manos
de mujeres aumentando la
inequidad entre generos

La autondad patnarcal y los procesos de individuación

A lo largo de los ultsmos tres siglos la modernsdad
implico el largo proceso de emergencia de sujetos
individuales autonomos El proceso no esta acabado ni
puede Ilegar a estarlo ya que ia tension entre ia autonomia
personal por un lado y las identidades colectivas y la
pertenencia grupai por el otro se renueva permanente-
mente No es este el lugar para desarrollar en toda su
complejidad este tema Lo que interesa para el analisis
de la institucion familiar es que en tanto se valora social-
mente ai sujeto que tiene dominio sobre si mismo y que
toma sus proplas decisiones se desbarata una forma de
estructuracion de ia familia tradicional ia familia patriar-
cal en ia cual el jefe de familia tiene poder de control y
decision sobre los otros miembros

Este tema es el centro de indagaciones filosoficas
Es tambien el eje de organizacion de ia cotidianidad En
efecto ia unidad familiar no es un conjunto indiferenciado
de indsviduos Es una organizacion social un microcosmos
de relaciones de produccion de reproduccion y de
distnbucion con una estructura de poder y con fuertes
componentes ideologicos y afectivos que cementan esa
organizacion y ayudan a su persistencia y reproduccion
pero donde tambien hay bases estructurales de conflicto
y lucha Al mismo tiempo que existen tareas e intereses
colectivos los miembros tienen intereses propos andados
en su propia ubicacion en ia estructura social

Los principios basicos de organizacion interna
siguen en tanto familia las diferencsaciones segun edad,
sexo y parentesco En el contexto socio politico e ideolo-
gico de ias sociedades capitalistas patnarcales los huos
estan subordinados a los padres a quienes otorgan
respeto y obediencia manifiestos en ia obligacion de
colaborar y participar en ias tareas para el bienestar
comun definido y mantenido por ia autondad paterna
Durante los ultimos siglos el mundo occidental ha sufndo
fuertes procesos de individuacion de los huos y quiebra
de ia autondad patriarcal En terminos de ias relaciones
snter-generactonales el aumento de los niveles de
escolandad implica ia extension temporal de la dependencia
economica de los huos mientras que ai mismo tempo se
da una mayor autonomia cultural de los jovenes La
migracion rural-urbana predominantemente de jovenes
implica una separacion y a menudo ia autonomia de los
jovenes en relacion a su familia de ongen

Dado el proceso de creclente autonommacion de
los jovenes y de perdida de la autondad patriarcal los
enfrentamientos inter generacionales pueden aparecer
en momentos relativamente tempranos dei ciclo de vida
centrados en la contribucion de los Nos ai trabajo
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JELIN Elizabeth Las
Relaciones Soctales dei
Consumo In CEPAL(ed ) La
Mujer en e/ Sector Popular
Urbano America Latina y el
Canbe Santiago CEPAL 1984

domestico en expectativas de que consigan empleo
para ayudar ai mantenimento familiar en la deasion acerca
de si los recursos asi obtenidos son de apropiacion
individual o familiar o en el grado de libertad y autonomia
en las actividades de tiempo libre (donde la diferencia
de genero entre huos varones y mujeres adolescentes es
todavia enorme) El enfrentamiento inter-generacional
aparece tambien en el consumo especialmente en Ias
presiones de los jovenes adolescentes para obtener una
serie de bienes - desde la ropa de moda hasta aparatos
electronicos - dictados por el mundo de la cultura juvenil
En el ambito domestico estas presiones se traducen en el
conflicto acerca de ia Jerarquizacion de los consumos y
ia distribucion de los beneficios8

Historicamente el proceso de autonomizacion y
reivindicacion de los intereses individuales ocurno antes
entre generaciones - los jovenes frente a sus padres - que
entre sexos El modelo patriarcal se comenzo a quebrar
cuando la base material de subsistencia dejo de ser la
propiedad de la tierra a ser transmitida hereditariamente
de padres a huos y se convirtio en la venta de fuerza de
trabajo en el mercado para ia cual la unidad relevante
es el individuo y no ia familia Por otro lado el proceso de
individuacion y reconocimiento de intereses y derechos
propos de ia mujer frente ai hombre jefe de familia es
mucho mas reciente De ahi que ia problematizacion de
ia dinamica de la division dei trabajo y la lucha por el
poder entre generos haya aparecido solo en los ultimos
arios en ia literatura sobre el trabajo domestico sobre ia
subordinacion de la mujer y sobre ia organizaaon social
de la reproducaon

En ia dinamica domestica entre generos Ias lineas
de conflicto se plantean en torno a la cuestion de ia
responsabilidad domestica cuando aumenta la parhapacion
de las mujeres en la fuerza de trabajo Los estudos de
presupuestos de tiempo indican claramente ia mayor carga
de trabajo de ias mujeres y esto se esta convirhendo en
tema de lucha y reivindicacion femenina tanto en el
plano privado de cada familia como en los movimentos
soaales En el area de ia distnbucion sin embargo Ia
mujer madre parece mantener su posicion de defensora
dei bien comun dei ambito domestico colectivo frente
a los embates de los demas miembros de ia unidad En
este punto la situacion actual es ambigua Por un lado existen
reclamos de parte de las mujeres por un reconocimento
de su individualidad como personas Por otro y ai mismo
tempo las mujeres continuan siendo y se reconocen a si
mismas en ese rol los soportes familiares ancladas en su
rol de esposa/madre

Esta claro en este punto que ia familia centrada en
la autondad patriarcal esta en decadencia en el mundo
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°acidental La lucha por Ia autonomia personal que
inicialmente fuera ia de los huos (adultos jovenes adoles-
centes) desprendiendose dei poder dei padre ha pasado
tambien a ia relacion entre generos La autonomia y Ia
liberacion individual nunca pueden Ilegar a ser totales ya
que los individuos necesitan y encuentran beneficias y
satisfacciones en los vinculas de solidandad de compromiso y
responsabilidad hacia el otro comenzando por el ambito
mas intimo y !feno de afectos que es Ia familia

La sexualidad y Ia reproduccion

9 PANTEUDES Alejandra y
CERRUTI"! Marcela S
Conducta ReproduCtiva y
Embarazo en la Adolescencia
Buenos Aires CENEP
Cuaderno dei CENEP n 47
1992

Los cambias en las practicas sexuales y en ia
normatividad social ai respecto han sido enormes en
todo el mundo A partir de los cambias tecnologicos
vinculados a la anticoncepaon y a los cambes en ias
relaciones interpersonales se ha modificado el lugar dei
matrimonio como espacio privilegiado de ia sexualidad asi
como ia identificacion de la sexualidad con ia reproduccion
Si bien ia investigacion sistematica sobre ias practicas
sexuales propiamente dichas es casi inexistente existen
indicaciones claras de las tendencias de dichos cambias
en las ultimas decadas si no de su magnitud sin lugar a
dudas hubo una disminucion de ias restncciones y tabues
sexuales una iniciacion mas temprana de ias relaciones
sexuales (paralela en muchos casos a la persistencia de
ia ignorancia de la fisiologia de ia reproduccion y ia
ausencia relativa de practicas anticonceptivas) un
cambio en el significado dei placer en la sexualidad
especialmente para ias mujeres

Una consecuencia de esta liberalizacion de la
sexualidad ha sido Ia desprotección de Ia sexualldad y Ia
maternidad especialmente la adolescente La maternidad
adolescente que ha experimentado un descenso en los
paises desarrollados en ia decada de los setenta se
mantuvo alta en lospaises en desarrollo En Amenca
Latina ia disminucion de la tasa de fecundidad de ias
mujeres entre 15 y 19 a -rios a lo largo de ias ultimas
decadas ha sido menor que en la poblacion no adoles-
cente Comparativamente los niveles permanecen
relativamente altos Se hace necesano destacar que ia
maternidad adolescente no es sinonimo de madres
solteras hay muchas uniones mantales consecuencia dei
embarazo asi como una alerta proporcion de mujeres
casadas o unidas que nenen Nos a edades muy jovenes
Sin embargo ha aumentado ia proporcion de nirios
nacidos fuera dei matrimonio Como es de esperar existe
una relacion inversa entre la maternidad adolescente y la
educacion de ia joven9

El hecho de convertirse en madres a temprana
edad implica una mayor vulnerabilidad de las mujeres y sus
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huos Muchas veces los proyectos educativos personales
tenen que interrumpirse pero ademas estas mujeres
tienen mas probabilidades de tener una fecundidad mas
alta de ser mujeres jefas a cargo de sus Nos de encontrarse
en situaciones de precanedad e incertidumbre Hay
indicadones ademas de la transmision inter-generacionaf
de la vulnerabilidad y Ia precanedad las mujeres que inician
su maternidad a edades tempranas a menudo provienen
de familias donde esta ha sido una practica preexistente

El tema de la sexualidad cobra otra dimension a
partir dei SIDA La urgencia de la educacion sexual y de
la introduccion de practicas preventivas tiene ahora una
doble funcion Ia de planificacion familiar y paternidadi
mcremidad responsables la de prevencion de enfermedad y
muerte y el control de ia epidemia En este campo las
consecuencias para la elaboracion de politicas publicas
son inmediatas la educación sexual es un tema que
combina Ia (omitia y la salud y que debe ser objeto de
una política social integrada dirigida especialmente a
jovenes varones y mujeres

El tema de ia sexualidad y Ia maternidad/paternidad
es uno de los ambitos de la familia que puede ser enca-
rado desde una perspectiva de los derechos humanos
Frente a la histona de apropiacion del cuerpo de las mujeres
por parte de los otros en las ultimas dos decadas la lucha
social en el campo de la sexualidad y la fecundidad se
ha centrado en e/ reclamo por los derechos reproductivos

La posibilidad de regular su sexualidad y la capacidad
reproductiva o sea el control sobre su propio cuerpo por
parte de la mujer implica el doble imperativo de que los
otros (los hombres) no se consideren duehos de ese
cuerpo y que la mujer tenga poder para resistir la
coaccion o la imposicion por parte de otros En ultima
instancia ia garantia de que el cuerpo de la mujer no sera
sometido a practicas sin su consentimento y voluntad
implica el reconocimento de derechos humanos basicos
puede ser interpretado como parte dei derecho a la
vida a la libertad Ia prohibicion de la esclavitud la
servidumbre la tortura y el trato cruel En esta direccion
la violacion es una forma extrema de violencia corporal Pero
tambien lo son la imposicion de metodos anticonceptivos
(en e? caso extremo los quirurgicos irreversibles) y su
opuesto la negadon dei derecho a contar con servidos
de salud que aseguren la capacidad de control de Ia
sexuandad y la reproduccion

La distancia entre esta afirmacion y Ia practica
normal en el mundo contemporaneo es enorme La
violacion es una practica que pocas veces resulta
castigada el derecho de la mujer violada a interrumpir
un embarazo no esta reconocido en muchtstmos poses
la sexualidad de las mujeres es pocas veces ejercida
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como practica de libertad En cuanto a la reproduccion
el ideal de la libertad y auto-decision por parte de las
mujeres solo puede realizarse si estan dadas las condiciones
materiales para hacerlo La realidad social dista mucho
de este ideal Las politicas de poblacion sean estas pro-
natalistas o controladoras implican una planificacion
demografica de ia fecundidad para lo cual es central el
control dei cuerpo de las mujeres Una cosa es cuando a
partir de un acceso generalizado a informacion y educadon
sexual y reproductiva se establecen incentivos para
orientar las opciones reproductivas otra muy diferente
cuando se imponen estrategias reproductivas que poco
toman en cuenta los deseos y la eleccion de las propias
mujeres y de los hombres Tanto la ausencia de educacion
y de medios para la planificacion de la fecundidad que
se manifiestan por ejemplo en la fecundidad adolescente
y en una fecundidad mas alta que la deseada como los
programas de control de la natalidad semi-compulsivos
(programas de esterilizacion distnbucion desinformada
de anticonceptivos) refuerzan la vision de la mujer como
objeto como cuerpo a ser manipulado y sometido

El enfasis reciente en las nuevas tecnologias
reproductivas y Ia urgencia de legislar sobre las condiciones
de su aplicadon dan ai tema de los derechos reproductivos
una nueva actualidad esta vez centrada en la cara
opuesta es decir el tratamiento de la esteriltdad y las
manipulaciones tecnologicas para lograr la concepcion
y gestacion asistidas La paradoja es que mientras la
problematizacion de los derechos reproductivos (meto-
dos y practicas anticonceptivas) es relevante fundamen-
talmente para los poses perifericos y para las clases
populares las practicas conceptivas (fertilizacion asistida )
se desarrollan y aplican en los paises centrales y en las
clases altas de los penfencos

Tanto detras de los programas de control de
poblacion como detras dei desarrollo y Ia aplicacion de
las tecnicas conceptivas hay una vision biologista de Ia
familia los vinculos de afecto y cuidado que en realidad son
elaborados culturalmente se presentan ideologicamente
como geneticos naturalizando asi las desigualdades de
ongen familiar En las nuevas tecnologias reproductivas el
deseo de paternidad se manifiesta en la obsesion por
tener un huo de la propia sangre andado en el simbolismo
de la sangre como vehiculo que une las generaciones y
transporta las esencias de las personas Como dice
Stolcke un deseo de paternidad biologica por mecho de
una maternidad tecnologica '°

El tema de los derechos reproductivos de hombres
y mujeres abre nuevos angulos de debate Õson derechos
de Ias mujeres o derechos enraizados en las relaciones de
genero9 ,Son derechos individuales o de la pareja 9 Si se
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quiere la igualdad de responsabilidades y tareas de
cuidado de los huos entre madres y padres ambos
tendran que tener algo que decir en el cuando y el
como de ia concepcion y gestacion de sus huos

Ademas ia sumatona y combinacion de una
multiplicidad de decisiones individuales y de pareja tiene
consecuencias sociales de largo plazo a traves de las
tasas de natalidad y de crecimiento poblacional lo cual
transforma el tema en objeto de politicas nacionales y
aun internacionales Tener mas o menos huos es idealmente
una opcion de la poreja con costos y beneficios La
intervencion dei estado a traves de una politica de
poblacion puede modificar el balance entre costos y
beneficias a traves de incentivos diferenciales Pero
,como establecer ias prioridades'? Cuando esta en Nego

el gasto social los intereses de clase de genero de
profesiones y de empresas se entremezclan La complejidad
dei fenomeno sin embargo no debe obstruir la capacidad
critica ,qué recursos utilizar para garantizar cuales
derechos reproductivos' ? Formular cuestiones de esta
naturaleza Ileva implicita la propuesta de la participacion
ciudadana en el debate de las politicas publicas

La conquista de los derechos reproductivos no es
sencifla ni esta asegurada Pnmero hay una traba
cultural Ia socializacion de genero ia identidad de Ias
mujeres que sigue estando fuertemente asociada con la
maternidad y con el control de ia sexualidad y capacidad
reproductiva por parte de otros Segundo una traba
material e instrumental solo se puede decidir sobre ia
sexualidad y la reproduccion si existen ias condiciones
adecuadas en terminos de calidad de vida y acceso a
servicios Y esto dista mucho de estar asegurado o
distnbuido equitativamente

Hacia nuevas estructuraciones de la familia en los
hempos dei divorcio y el enveiecimiento

Algunas tendencias socio-demograficas han tendo
una incidencia importante sobre las transformaciones de
la familia a lo largo del siglo veinte En primer lugar el
aumento en la expectativa de vida tiene efectos muy
significativos ya que junto con la baja en la fecundidad
extiende la vida de los individuos en su etapa adulta y
anciana AI no haber variado significativamente ia edad
de la pnmera union lo que ocurre es un aumento en el
numero de aFlos de duración potencial dei matrimonio
La viudez era antes ia manera mas comun de quebrar el
vinculo matrimonial En ia medida en que aumenta Ia
expectativa de vida Ia posibilidad de que el matrimonio
acabe en divorcio o separacion se incrementa

A su vez Ia diferencia entre sexos en ia expectati-
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va de vida implica que la viudez es un fenomeno mas
comun para las mujeres que para los hombres En realidad
la situacion de hombres y mujeres es bastante diferente
en lo que respecta ai matrimonio ias mujeres \iludas y
divorciadas son siempre mucho mas numerosas que los
hombres en esa situacion con una clara tendencia a su
incremento En esto interviene ademas el patron cultural
de que en las porejas los hombres son generalmente
mayores que Ias mujeres A medida que las mujeres
envejecen crece la probabilidad de su soledad matnmonial

En segundo lugar Ia menor fecundidad tambien
implica el envejecimiento de la poblacion con un
crecimiento de ia propordon de personas adultas y ancianas
y ia consecuente tendendo hada la disminucion de
hogares jovenes y un aumento de los hogares de y con
personas mayores Tradicionalmente el - o mas a menudo ia -
anciano/a viudo/a convivia con alguno de sus huas/os y su
familia de procreacion en hogares de tres generaciones
Crecientemente este patron de allegamiento es reemplazado
por otras formas la pareja de ancianos los hogares
unipersonales y los hogares no nucleares (hermanas
ancianas viviendo juntas por ejemplo)

El aumento en el numero de hogares unipersonales
en zonas urbanas responde en parte a este proceso de
envejecimiento poblacional y puede preverse su conti-
nuo aumento en el futuro Responde tambien a otras
tendencias sociales aunque no tan extendidas hasta
ahora ia creciente autonomia de los jovenes Ileva a
intentos de establecer su propia residencia alejada de ia
de sus padres independientemente dei proceso de formacion
de pareja - o como etapa de convivendo pre-matrimonial
Esta tendencia es incipiente y solo se presenta en sectores
medios y altos dadas ias restricciones economicas
Adernas dada ia cultura de genero prevaleciente es
mas comun entre varones que entre mujeres

En tercer lugar cabe preguntarse sobre el efecto
de las cnsis viejas y nuevas en la formacion de los
hogares Cuando el habitat urbano es caro y no hay
politicas sociales de vivenda las nuevas parejas tienden
a demorar su formacion o a compartir ia vivienda de sus
padres Mas que una forma de allegamiento es comun
en barnos populares compartir el terreno entre panentes
en unidades de ~lenda relativamente independentes
pero con una cotidianidad compartida

Estas tendencias constituyen el marco para
comprender la creciente multipliddad de formas de
convivendo Cualquier politica publica orientada a los
hogares debe basarse en el reconocimiento de esta
multiplicidad y no - como hasta ahora - identificando ai
hogar nuclear como lo normal y considerando a ias
otras formas como deficiencias o desviaciones Para
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la agenda de ias politicas sociales hay dos tendencias
que resulta importante analizar el aumento en la tasa de
clivorcios y separaciones y el aumento de hogares a
cargo de mujeres

El aumento en divorcios y separaciones debe ser
analizado en el marco de procesos socio-culturales
complejos ligados ai proceso de individuacion La extension
de los valores modernos de autonomia personal de libre
eleccion de la pareja sobre la base dei amor romantico la
creciente expectativa social de dar cauce a sentimentos
y afectos implican tambien la contracara la libertad de
cortar vinculos cuando el amor se acaba cuando el
costo personal de la convivencia conflictiva supera certo
umbral La crecente incorporacion de las mujeres a la
fuerza de trabajo lo cual acarrea un minimo de autonomia
economica vuelve posible quebrar vinculos conflictivos
de sometimento de genero Antes muchas mujeres no
tenian salda a situaciones matrimoniales conflictivas
separarse implicaba un fuerte estigma social y una
victimizacion de la mujer La falta de independencia
econornica reforzaba la institudon matrimonial Los cambes
en los patrones culturales que gobiernan ias relaciones de
pareja en direccion a una mayor equidad entre generos
implican de hecho la ampliacion de los grados de libertad

Para los sectores sociales mas pobres el tema se
complica ya que es frecuente el abandono dei hombre/padre
ligado a situaciones de crisis en el mercado laborai y a la
falta de valonzadon de su rol como proveedor economico
de la familia Estos mismos hombres sin embargo pueden
estar jugando un papel de proveedores y/o protectores
de mujeres y nifios en sus familias consanguineas sus madres
o hermanas La salda hacia el futuro no esta en retornar a
la division sexual tradicional sino en una transformacion
de las relaciones de genero en el interior de Ia familia

El aumento de las mujeres solas con hijos es un
fenomeno de transicion en dos sentidos en el curso de
vida de las mujeres esta situacion puede ser de transicion
hada ia formadon de una nueva poreja en la temporalidad
historica estamos frente a una transicion hada nuevas
formas de familia mas abertas y alejadas dei modelo
nuclear completo A menudo estas mujeres se convierten
en unicas proveedoras economicas dei sustento de sus
hijos mentras también estan a cargo de las tareas
domesticas Especialmente cuando no conviven con
otros parentes (sus padres y hermanos por ejemplo)
estos nucleos familiares son especialmente vulnerables y
sujetos a situaciones de incertidumbre y riesgo

En realidad como modelo cultural Ia familia
nuclear ha tenido un desarrollo muy especial idealizada
como modelo normativo asumida como normal por las
instituciones educativos y de salud la familia nuclear de
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mama papa y los huos se combina con una fuerte
ideologia familista en ia cual ia consanguineidad y el
parentesco son critenos basicos para las responsabilida-
des y obligadones hada los otros Poco sabemos sobre ia
magnitud de los conflictos planteados a partir de la
tension entre ias demandas de Ia familia nuclear y ias
obligaciones JCIncladas en lazos de parentesco (especial-
mente de Ia familia de ongen) Poco sabemos sobre
como se esta estructurando un nuevo sistema de relado
nes inter-generacionales cuando a partir dei divorcio y ia
separacion ia no convivencia cotidiana no implica
necesanamente el abandono de la responsabilidad
parental La relacion entre padres (mucho mas a menudo
que madres) no conviventes con sus huos es un tema que
requiere atencion tanto en terminas de investigadon
como de ia formulacion de lineamentos normativos para
asegurar los derechos y ias obligaciones dei caso

Familia, estado y comunidad políticas públicas y espacios
privados

" DONZELOT Jacques La
Policia de Ias Famthas
Valencia Pre Textos 1979

En la realidad cotidiana el estado y diversas
agencias sociales intervienen permanentemente confor-
mando a la familia y los roles dentro de ella controlando
su funcionamiento ponendo limites ofreciendo oportuni-
dades y opciones Esto se manifiesta no solamente en los
casos extremos en que el estado confronta a los padres
e inclusive Ilega a quitarles ia patna potestad por negli-
gencia o abandono de sus huos sino en un sinnumero de
pequehas y grandes acciones permanentes con efectos
directos e indirectos sobre ias practicas familiares cotidia
nas Estan ias politicas públicas sean ellas de poblacion
de salud reproductiva los programas de educacion los
planes de ~lenda o de prevision social En segundo
lugar estan los mecanismos legales y jurídicos vinculados
a la defensa de los derechos humanos y los sistemas pendes
como la penalizacion dei aborto el no reconocimiento
penal de la violacion dentro dei matrimonio o los derechos
de los menores En tercer lugar estan Ias instituciones y
prácticas concretas en que las politicas y la legalidad se
manifiestan el accionar de ia policia y el aparato judicial
ias practicas de las institudones educativas o de salud publica
ia politica estatal sobre medias de comunicadon Y
finalmente esta el papel mediador de las practicas
institudonales y la interaccion cotidiana en la sociedad civil
que otorga sentido y criterios culturales de interpretacion
de la relacion entre familia y estado"

Este "policiamiento" se sostiene manteniendo ai
mismo tiempo el reconocimiento y la valoracion
ca de la familia como ambito privado ai margen de la
vida publica y politica En consecuencia el planteo de
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pontoas estateles y comunitanas hacia Ia familia requiere
un analisis critico de esta construccion simbolica y el
reconocimento de la tension entre el respeto a Ia pnvaadad
de ia famtlia y ias responsabilidades publicas dei estado
En cada circunstancia histonca ias politicas publicas
estateles deberan transitar como por una corrusa et
incierto y nada equilibrado =no de esa tension

Por otro lado todo el edificto social - tanto en el
plano microsocial de Ia division dei trabajo intrafamiliar
como en el de las politicas soaales - tiene otro supuesto
ideologico fundamental para su funcionamento ia
division sexual dei trabajo por lo cual ia mujer-madre esta
siempre disponible y dispuesta a organizar y realizar ias
tareas reproductivas sea en relacion a su esposo como a
sus huos pero tambien crecientemente en relacion a sus
padres y suegros Repensar las intervenciones publicas
hem la familia implica introducir en todas ellas una
consideracion de ia equidad entre géneros como uno de
los cntenos rectores para revertir situaciones injustas y
onerosas para las mujeres

Ademas de ias consideraciones globales sobre ia
equidad entre generos en la familia existen tres grandes
areas donde el estado a traves de politicas explícitas y
reformas normativas debiera intervenir en el campo de
las relaciones familiares con objetivos y miras bien
definidas fomentar la equidad defender los derechos
humanos promover ia solidandad grupa!

Família y equidad

La familia es una institucion formadora de futuras
generaciones En ese sentido es una Instancia mediadora
entre la estructura social en un momento histonco dado y
el futuro de esa estructura social Sin intervenciones
externas tiende a transmitir y reforzar patrones de
desigualdad existentes su accionar en un sentido mas
equitativo requere una acaon afirmativa por parte del
estado o de otras instancias colectivas

Desde ia transmision hereditana de propiedades y
riquezas hasta el efecto positivo de/ clima educacional
familiar sobre los niveles educacionales de los ni -nos y jovenes
existe una tendencia de la instrtucion familiar a perpetuar
los pnvilegios de algunos a reproducir el circulo vicioso
de la pobreza la marginalidad y la violencia de otros

Desde una perspectiva inter-generacional la
ampliacion de las oportunidades que puedan generar
mayor equdad - oportunidades educativas laborales de
calidad de vida en terminos mas amplios - requiere
acciones afirmativas por parte dei estado Pedir la
intervencion estatal implica orientar ia accion hacia la
detecaon temprana de poblaciones en nesgo Para

ANO '408 2° SEMESTRE 95



ejemplificar esta perspectiva tomaremos a ia infancia-
juventud explorando en ella el campo de interaccion
posible entre ias politicas dei estado y Ia familia

Hay una serie de problemas sociales cuya incidencia
es muy notoria en los grupos adolescentes y juveniles
SIDA y embarazos adolescentes cuando hablamos de
sexualidad abandono escolar y desempleo juvenil
chicos de la calle y mien= domestica pandillas
violencia drogadiccion

Habitualmente se piensa en estos fenomenos
como conductas-problema separadas a ser ataca-
das una por una Una perspectiva alternativa parte de
recuperar la unidad de la expenencia juvenil incorporan-
do la nocion de datio que afecta el proyecto vital de los
jovenes y que tende a ser acumulativo Este dario se refiere a
dificultades graves que impiden que un individuo desarrolle
sus potencialidades como persona en distintos ambrtos
de vida en sociedad (trabajo familia ciudadania) Estas
dificultades afectan tanto el presente como el futuro
personal restnngiendo sus capacidades y su horizonte de
oportunidades El da -ho es ante nada un proceso de
deterioro personal pero que tiene un origen propiamente
social ligado a la permanencia dei individuo en un entorno
conflictivo o carenciado Su manifestacion extrema es
la autodestruccion (en ia combinacion droga-SIDA)

El nesga juvenil existe en todas las clases sociales
sin embargo la pobreza aumenta la vulnerabilidad al
contar con menos recursos y menos proteccion frente a
estos nesgos De ahl la mayor probabilidad de acumular
daiios Para encarar esta problematica mas que partir
dei supuesto de que la familia es buena o mala se
hace necesano contar con instrumentos para detectar
los contextos sociales de proteccion y prevencion dei darlo El
ambiente familiar puede actuar en ambas direcciones
segun el caso cuando se transmiten privilegios cuando
se transmite cuidado y responsabilidad hacia uno mismo
y el otro cuando lo que se transmite es la carencia y ia
vulnerabilidad En tanto ia familia siempre es parte de un
contexto social más amplio que incluye a ias demas
instituciones en ias cuales el/la joven esta inserto/a la
accion estatal debiera orientarse a compensar las
deficiencias familiares en ia capacidad de socializacion
De ahi ia importancia de disefiar políticas sociales
integradas en este campo no dirigidas exclusivamente a
un sintoma o a una institucion (familiar por ejemplo)

Los derechos humanos en Ia família

Este tema es en ia actualidad muy concreto y directo
La violencia domestica en sus diversas manifestaciones -
tortura corporal acoso y violacion sexual violencia
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psicologica limitacion a ia libertad de movimiento
(esclavitud) - son claramente violaciones a los derechos
humanos bascos Ocultos bajo el manto de la privacidad
de los afectos y dei autoritarismo patriarcal durante siglos
comienzan a hacerse visibles en ias ultimas decadas

La familia es un espacio paradojico es el lugar dei
afecto y Ia intimidad Es tambien el lugar privilegiado de
la velencia pero ia violencia entre miembros de Ia
misma familia es algo de lo que no se habla Es secreto y
vergonzoso escapa ai conocimiento publico Los unicos
testigos son los miembros de ia familia que mantienen el
silencio sea por preservar la imagen o por miedo a la
represalia Solo se detectan los casos mas obvios el
descubrimiento de un cuerpo las marcas de golpes La
familia es ai mismo tempo el lugar dei amor y de la
violencia En general se estima que de un cuarto a un
terao de los hornicidios son asesinatos domesticos donde
un miembro de ia familia mata a otro 12 Tambien la
violencia sexual (violacion y acoso) tende a existir mas a
menudo entre panentes (inclusive convivientes)

Estos fenomenos ocultos comienzan a manifestarse
aunque ia misma naturaleza dei fenomeno implica que
no haya datos agregados fidedignos Obviamente ia
violencia familiar tiene genero las victimas son ias mujeres
en ia relacion conyugal las nifias y en menor medida los
nifios en ia relacion filial y como victimas de otros adultos
Ultimamente ademas se comienzan a hacer publicos los
casos de violencia familiar hacia ancianos

Existe una creaente bibliografia que intenta comprender
y explicaria velencia domestica apuntando a la prevencion
y la eliminacion dei fenomeno Sin lugar a dudas se trata
de una conducta aprendida que se puede modificar
enraizada en ias relaciones desiguales entre hombres y
mujeres en ia jerarquia sexual en ia representacion de Ia
masculinidad por via dei dominio sobre la mujer O sea
en una organizacion familiar patriarcal tradicional en ia
cual el poder dei hombre se manifiesta de multiples
maneras inclusive la violencia fisica misma naturalizada
en ias relaciones de genero tradicionales AI respecto ia
evidencia indica que hombres golpeadores y mujeres
golpeadas son en su mayona personas que provienen
de familias violentas En muchos casos toman ia violencia
domestica como algo natural

El aislamiento domestico de las mujeres matrimonios
contrados antes de que ia mujer haya desarrollado un sentido
de autonomia Ia familia en tanto institucion uma que modela
ia identidad de la mujer ayudan a que el fenomeno se
reproduzca La salda de las mujeres ai mundo dei trabajo
el cambio en su posicion social la visibilidad y creciente
conciencia social dei fenomeno apuntan en direccion
contraria haaa un cambio en ias condiciones familiares
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Sn embargo el cambio no es tan rapido como seria
deseable debido ai propio proceso de modernizacion
En efecto la dominacion patriarcal es puesta en cuestion
por los procesos de urbanizacion y modernizacion
manifiestos en el cambio en la posicion social de la mujer
El lugar dei hombre queda desdibujado las bases de su
autondad desgastadas Frente a esto una de las saldas
es tratar de imponer su voluntad ai resto de los miembros
de la familia de manera autontana y violenta Asi existen
evidencias de que la violencia domeshca es mayor en fardas
donde el trabajo de ia mujer se ha convertido en la pnnct-
pal fuente de ingresos para el mantenimiento catidiano13

En el plano institucional dada la estructuracion
jundica y cultural de ia sociedad existen barreras para
que el estado penetre y actue en el ambito privado
de la familia El paradigma dominante de los derechos
humanos se construye en base a una diferencia los
derechos civiles y politicos de los individuos se situan en
ia vida publica quedan fuera las violaciones de estos
derechos en Ia esfera privada de las relaciones familiares
A diferencia de ias estructuras de dominacion y de
desigualdad politica entre hombres ias formas de
dominacion de los hombres sobre Ias mujeres se efectivizan
social y economicamente sin actos estatales explicitos a
menudo en contextos ntimos definidos como vida familiar
En los hechos se puede afirmar que la dicotomizacion de
ias esferas publica y privada Ileva a mutilar la ciudadania
de ias mujeres AI mismo tempo la pnvacidad en la familia
aparece como justificacion para limitar la intervencion
dei estado en esta esfera

Se manifiesta aqui la tensión entre el respeto a ia
privacidad y la intimidad por un lado, y las responsabili-
dades públicas dei estado por el otro que requiere la
redefinicion de ia distincion entre lo publico y lo privado e
intimo distincion simbolica e ideologica pero no practica
en los hechos el estado moderno siempre ha tenido un
poder de policiamiento sobre la familia La urgencia en el
momento actual consiste en hacer efectiva ia obligacion
afirmativa del estado de proteger los derechos humanos
basicos de sus ciudadanos cuando son violados en el
ambito privado de la familia

Esto no elimina la tension o contradiccion La
intervencion dei estado en el mundo privado tiene dos
caras la defensa de las victimas y de las/os subordina-
das/os dei sistema patriarcal por un lado la intervencion
arbitrana el control y aun el terror por el atro Las reacciones
soantes a ambas son diferentes lo deseable es mantener
como privado protegido de ia interferencia estatal lo
referido a Ia intervencion arbitraria dei estado pero no
aquello que refuerza la subordnacion y el poder arbitram
dei pater familiae
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El discurso tradicional de derechos tene limitaciones
importantes cuando se basa en la distincion entre lo
publico y lo privado Pero ese mismo paradigma de los
derechos humanos puede ser usado de manera alternati-
va como instrumento que ai erradicar privilegias legales
establece limites ai poder y promueve ia equidad en ia
organizacion de ias relaciones familiares Esta accion
requere cambos legislativos importantes (por ejemplo ia
tipificacion de ia violacion dentro dei matrimonio)
cambios en el accionar de la policia (en direccion ai
reconocimento dei delito y a ia no culpabilizacion de ia
victima de violencia o violacion) introduccion de politi-
cas preventivas y de protecaon a ia audadania

Família y redes sociales

Las transformaciones de la familia a lo largo dei
sigla vente han sido muy profundas

- ia gradual eliminacion de su rol como unidad
productiva debido a ias transformaaones en ia estructura
productiva

- los procesos de creaente inclividuacion y autonomia
de jovenes y de mujeres que debilitan el poder patriar-
cal provocando mayor inestabilidad temporal de la
estructura familiar tradicional y mayor espacio para Ia
expresion de opciones individuales alternativas

- ia separacion entre sexualidad y procreacion
que Ileva a una diversidad de formas de expresion de ia
sexualidad fuera dei contexto familiar y a transformaaones
en los patrones de formacion de familias

Todo esto apunta a una institucion que va perdendo
funciones que va dejando de ser una institucion total
Desde la perspectiva dei individua y su curso de vida
mas que hablar de la familia lo que permanece son una
serie de vínculos familiares vinculas entre madres y
padres e huos/as vinculas entre hermanos otros vinculas
de parentesco mas lejanos Existen algunas obligaciones
y derechos en estos vinculas adscriptivos pero son
relativamente limitados Lo demas entra en el campo de
lo elegido lo opcional

Esta fragilidad y limitacion de los vinculas familiares
no estan acompariadas por un individualismo aislado
auto-suficiente Es ben sabido que para su benestar fisco
psicologico y social el individuo requere su integracion
en redes soaales comunitanas redes que contienen y
canalizan ia afectividad y en ias que se vuelca ia capaadad
de solidandad y responsablidad haaa el otro redes que
confieren identidad y sentido Si en tempos pasados esta
funcion estaba depositada fundamentalmente en ia
familia sin mayores °aciones el caracter limitado y
parcial de los vinculos familiares en ia actualidad indica
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ia necesidad de promover y apoyar ia gestacion de
espacios alternativos de sociabilidad de organizaciones
intermedias alternativas o complementanas que promuevan
el reconocimiento mutuo y la participacion democratica

LUA yovA
revista de cultura e política

A revista Lua Nova, publicada pelo Centro de Estudos de Cultura
Contemporânea - CEDEC - dedica-se a discussão dos aspectos
teoncos, politicos e culturais das questões controversas do mundo
contemporâneo

Lua Nova preocupa-se sobretudo em alimentar e renovar o debate
teonco nas ciências sociais filosofia, direito e economia e tambem em
trazer contribuições ongmais aos debates politicos e culturais em
andamento no Brasil
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