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El enfoque interseccional, originado al interior de los feminismos negros 

norteamericanos cinco décadas atrás, supone entender que distintos ejes de opresión 

se entrecruzan entre sí, aunque no de manera aditiva (Crenshaw, 1989; Viveros 

Vigoya, 2016). La clase social, el género, la sexualidad y la raza/etnia -entre otras 

dimensiones relevantes en cada contexto socio-cultural- inciden unos sobre otros, 

constituyendo situaciones de desigualdad específicas.  

La imbricación entre estos ejes delinea trayectorias vitales material y subjetivamente 

distintas. En ese sentido, tanto la participación del trabajo reproductivo, como los 
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sentidos otorgados a la división de este trabajo, se configuran de diversas formas 

según el género y la clase social de las personas. 

El objetivo es describir las percepciones sobre el reparto de las tareas domésticas 

entre las distintas clases sociales, géneros y nacionalidades. Adoptando un enfoque 

cualitativo, se realiza un análisis temático de 23 entrevistas realizadas en el año 20211 

a personas migrantes residentes en el AMBA, en pareja heterosexual, de 25 a 65 

años. 

En cuanto a la limpieza de la casa y los baños2, existe una visión compartida por todos 

los géneros, clases y nacionalidades de las mujeres como principales encargadas y 

organizadoras de esas tareas. Asimismo, ellas se interesan por involucrar a sus hijos 

en el trabajo doméstico, antes que a sus parejas varones, y en su rol educador en el 

trabajo doméstico, en calidad de madres, (los varones no hacen referencia a tal rol). 

Otro rasgo interesante a destacar es que, independientemente del género, de la clase 

y de la nacionalidad, les entrevistades suelen entender que la división de las tareas en 

el hogar “es así” o se da “naturalmente” de esa manera, declarando poques acuerdos 

o debates explícitos. 

Sin embargo, hay tensiones. Las mujeres de clase no obrera no expresan 

desacuerdos a la hora de organizar el trabajo doméstico, si bien presentan discursos 

contradictorios. En cambio, entre las de clase obrera sí se encuentran desacuerdos, 

enojos y silencios ante el escaso involucramiento de sus parejas e hijos, dado que la 

participación de los varones del trabajo doméstico parece ser reactiva y subordinada. 

Ésta es justificada por una falta de habilidades y por su participación en el trabajo 

extra-doméstico. Se presenta una tensión entre una igual capacidad de hacer, basada 

en la posibilidad de aprender estas tareas, y una visión esencialista de los géneros. 

Además, en la clase no obrera surge la idea de que todes les integrantes adultes del 

hogar deben compartir las tareas domésticas. No obstante, los varones de ambas 

clases sociales perciben que el reparto de las tareas en sus hogares es igualitario, 

mientras que en las mujeres eso no emerge. Tampoco ellos expresan desacuerdos en 

la división del trabajo doméstico. 

En cuanto a las diferencias con respecto a los países de origen, se observa que en la 

Argentina el reparto es más igualitario y hay más acuerdo en la división de tareas, 

especialmente así lo señalan les paraguayes. En cambio, les senegaleses son quienes 

más distinguen entre ambos países, y entre elles encontramos en mayor medida 

                                                      
1
 Las entrevistas fueron realizadas en el marco del proyecto UBACyT “La interseccionalidad entre la 

etnia y el género desde la perspectiva de las clases sociales, en población migrante residente en el 

AMBA.”, dirigido por la Dra. Gabriela Gómez Rojas. 
2
 La elección de esta tarea se debe a que suele ser rehuida, en tanto no es agradable, por lo cual es 

interesante estudiar su distribución puntualmente. 



visiones esencialistas de los géneros. Las entrevistadas bolivianas tienen las miradas 

más heterogéneas, algunas dicen realizar las tareas en mayor medida que los 

hombres, y otras consideran que en la Argentina el reparto es más equitativo.  

Como reflexiones finales, podemos señalar que son las relaciones de género las que 

ordenan principalmente el trabajo doméstico y su división, aunque se observan 

diferencias entre clases sociales y países de origen. Queda pendiente indagar, en 

clave comparativa, con la población argentina no migrante, por un lado, y con 

lesbianas, gays, bisexuales y trans*, por otro lado. 
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