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Considerando de forma articulada el género, la conyugalidad, la parentalidad y las políticas de 
protección social, este estudio busca comprender cómo los cotidianos de vida de mujeres de 
clases populares del barrio de Ponta Negra, en Natal-RN, Brasil, están permeadas por una serie 
acumulada de restricciones y responsabilidades. Recogidos en el ámbito de un trabajo de campo 
etnográfico, sobre todo a través de la observación participante y de las entrevistas semi-
estructuradas, los datos empíricos demuestran que los valores de género dominantes y su 
matrifocalidad a ellos asociada obligan a muchas mujeres a asumir, casi exclusivamente, el papel 
de provisión económica, educativa y afectiva de los hijos, generando situaciones de vulnerabilidad 
que exigen dispositivos de protección social, los cuales, paradójicamente, tienden a causar aún 
más sobrecargas y a reforzar las asimetrías de género.  
Descriptores: Identidad de género; Matrimonio; Responsabilidad parental; Política social; Brasil. 
 

Considerando de forma articulada o gênero, a conjugalidade, a parentalidade e as políticas de 
proteção social, o estudo visa compreender como os quotidianos de vida de mulheres de classes 
populares do bairro de Ponta Negra, em Natal-RN, são permeados por uma série cumulativa de 
constrangimentos e responsabilidades. Recolhidos no âmbito de um trabalho de campo 
etnográfico, sobretudo por via da observação participante e de entrevistas semidirigidas, os 
elementos empíricos mostram que os valores de gênero dominantes e sua matrifocalidade 
decorrente obrigam muitas mulheres a assumir, quase que em exclusivo, o papel de provimento 
econômico, educacional e afetivo dos filhos, gerando situações de vulnerabilidade que exigem 
dispositivos de proteção social, os quais, paradoxalmente, tendem a causar ainda mais encargos e 
a reforçar assimetrias de gênero.  
Descritores: Identidade de gênero; Casamento; Poder familiar; Política social; Brasil. 
 
 

Considering gender, conjugality, parenthood and social protection policies as an articulated 
whole, the study aims at understanding how the day-to-day life of lower class women from the 
neighbourhood of Ponta Negra, in Natal-RN, Brazil, are permeated by a cumulative series of 
constraints and responsibilities. Gathered during an ethnographic field study, especially through 
participant observation and semi-structured interviews, the empirical elements show that the 
dominant gender values and the matrifocality that they originate force many women to assume, 
almost exclusively, the roles of economic, educational and affective providers for their children, 
generating situations of vulnerability which demand the existence of social protection devices, 
which, paradoxically, tend to burden them even more and reinforce gender asymmetries. 
Descriptors: Gender identity; Marriage; Parenting; Public policy; Brazil. 
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INTRODUCCIÓN 
eniendo como referencia empírica el 
barrio de Ponta Negra (Natal-RN, 
noreste brasilero) y las circunstancias 

de vida de mujeres de las llamadas clases 
populares, este artículo explora sucintamente 
la articulación entre género, conyugalidad, 
parentalidad y protección social.  

El género es aquí considerado como un 
sistema de valores y normas, 
contextualmente variable y 
multidimensional, que engloba identidades 
masculinas y femeninas, teniendo en cuenta 
que, como resultado de construcciones 
sociales, “masculinidad y femineidad no son 
superponibles, respectivamente, a hombres y 
mujeres”, como es destacado por Almeida1.  

Del sistema de género se derivan 
algunas de las principales coordenadas que 
regulan la organización de vínculos de 
conyugalidad – proyectos relativamente 
sustentados de intimidad en común 
(casamiento, unión estable, vivir juntos) –, así 
como las responsabilidades parentales hacia 
los hijos. 

Cuando los valores de género son 
bastante asimétricos, como es común en el 
contexto social de Ponta Negra, Brasil, 
tienden a configurar un factor disruptivo de 
los lazos conyugales y, en caso de existencia 
de filiación, a contribuir decisivamente para 
otorgar a la mujer la mayoría de las 
responsabilidades parentales.  

De ahí la recurrencia de las situaciones 
de matrifocalidad: configuración familiar 
donde la madre ocupa una posición central 
en la esfera doméstica, asegurando la 
generalidad de las obligaciones productivas y 
reproductivas, y el padre está ausente o 
asume una participación intermitente y poco 
significativa2-8.  

Delante de estas circunstancias, es 
frecuente que las mujeres recurran a la ayuda 
de su círculo de parientes y a apoyos más 
formales, prestados en el cuadro de políticas 
de protección social basadas en la 
transferencia de ingreso condicionada (como 
la “Bolsa Família”), con el objetivo de 
sobrepasar las vulnerabilidades materiales 
más inmediatas, estimular la ciudadanía e 

inhibir la reproducción de la pobreza y de la 
exclusión9-13.  

Aun así, estas mismas políticas de 
promoción de la integración social también 
contribuyen a la “feminización de las 
responsabilidades”14 en el contexto familiar, 
reproduciendo regímenes de violencia 
simbólica y de dominación masculina15 que 
afectan severamente a las mujeres.  

Enraizada en este cuadro teórico-
conceptual y delineada en un registro 
eminentemente exploratorio, la discusión 
cerrada en el texto es orientada por tres 
grandes objetivos: mapear configuraciones 
de género y dinámicas de conyugalidad y 
filiación constitutivas de situaciones en que 
la madre asume la mayoría de las 
responsabilidades domésticas y parentales; 
señalar el papel del sistema familiar más 
amplio como una red de apoyo informal de la 
maternidad en solitario y, por otro lado, el 
hecho de esta misma red poder constituir 
una fuente más de responsabilidades 
femeninas y mostrar el sesgo de género y los 
efectos paradójicos y perversos que surgen 
de la protección social de la cual muchas de 
las mujeres se benefician.   
 
MÉTODO  
El análisis aquí desarrollado se apoya en el 
trabajo de campo realizado en Ponta Negra, 
en 2009/2010, sobre relaciones 
transaccionales de intimidad entre turistas 
europeos y mujeres brasileras16.  
 Aunque esta investigación no haya 
incidido, prioritariamente, sobre las 
temáticas aquí en discusión, la investigación 
empírica proporcionó elementos sobre las 
condiciones y los trayectos de vida de las 
mujeres locales, así como sobre las relaciones 
de género, las dinámicas y prácticas de 
conyugalidad, las responsabilidades 
parentales y la relación con los dispositivos 
de asistencia social.  
 La metodología seguida en el terreno 
se asentó en un abordaje cualitativo, con 
recurso a la etnografía como estrategia 
orientadora de un proceso de recolección de 
información en el cual se privilegiaron la 
observación participante y las entrevistas 
semi-estructuradas.  

T 
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Al contrario de los abordajes más 
estandarizados, el trabajo de campo 
etnográfico, teniendo como gran referencia la 
observación participante, representa una 
estrategia metodológica en ciencias sociales 
que no obedece a planes y procedimientos 
muy rígidos, ni tampoco a criterios de 
muestreo.  

El investigador desarrolla un proceso 
de investigación empírica temporalmente 
extenso, espacialmente circunscrito, en 
profundidad y de carácter artesanal17, 
buscando siempre asegurar una efectiva 
incorporación en el contexto en el que deriva 
su estudio18.  

A través de esta incorporación va 
construyendo una red más o menos vasta de 
relaciones que le proporciona, en primer 
lugar, el acceso a un amplio conjunto de 
vivencias y discursos de los actores sociales y 
a datos pormenorizados sobre sus 
respectivos contextos.  

Las informaciones colectadas son 
registradas en formato narrativo en un diario 
de campo. Sin embargo, más allá de las 
anotaciones escritas en este diario, hay 
siempre otra parte difusa de referencias e 
“impresiones” que se inscriben en el propio 
investigador bajo la forma de conocimiento 
tácito, casi naturalizado; a posteriori 
movilizado, a veces imperceptiblemente, en 
la producción de análisis y texto.  

El papel central de la observación 
participante en el trabajo de campo en Ponta 
Negra se manifestó en la preparación del 
camino para la utilización de otros 
procedimientos metodológicos 
complementarios e, inclusivamente, en la 
construcción de los respectivos instrumentos 
de investigación.  

Fue este el caso de las entrevistas semi-
estructuradas, un tipo de entrevista flexible, 
no estandarizado, no impositivo y en un 
ámbito en el cual el entrevistador poco 
interviene, proporcionando margen para el 
interlocutor explicar su discurso. El proceso 
que conducía a su realización obedecía, regla 
general, a una determinada tramitación: 
primero, las conversaciones informales y los 
intentos de creación de empatía y, después 

de esto, la entrevista más formal, 
generalmente sujeta a grabación en audio.   

Importa, además, destacar que todos los 
procedimientos de investigación obedecieron 
a los imperativos éticos fundamentales de la 
investigación científica, en particular a lo que 
concierne al consentimiento informado, libre 
y claro, de las personas inquiridas y a la 
estricta salvaguarda de su anonimato.   
 
RESULTADOS 
En total, fueron efectuadas más de 20 
entrevistas a mujeres durante seis meses en 
Ponta Negra, Brasil. Posteriormente, estas 
entrevistas fueron transcriptas y tuvieron 
como objetivo el análisis del contenido, 
teniendo en cuenta la producción de 
inferencias a partir de sus elementos e 
indicios más significativos.   
 
DISCUSIÓN 
Género, conyugalidad y parentalidad 
Aun relativamente jóvenes (20-30 años, la 
mayoría), la generalidad de las mujeres 
acompañadas en el terreno expresa profunda 
insatisfacción hacia la dialéctica de género 
que pauta las relaciones con conciudadanos y 
esa es una de las muchas razones que 
justifica su preferencia por establecer 
vínculos de intimidad con los turistas 
europeos que acuden a Ponta Negra, uno de 
los balnearios más destacados y cosmopolitas 
de Natal.  

El hombre brasilero (en particular, el 
nordestino) tiende a ser retratado por ellas de 
forma negativa. Lo definen como machista, 
raparigueiro (mujeriego), grosso (rudo), 
egoísta y poco preocupado por la compañera 
y los hijos.  

Concretamente, responsabilizan los ex-
compañeros brasileros por procedimientos 
como la infidelidad, la ausencia del 
romanticismo, el no cumplimiento de 
obligaciones parentales y la escasa 
contribución a los gastos cotidianos, que 
comprometen aspiraciones (pasión, 
confianza, distribución de las actividades, 
equidad y estabilidad) fundamentales de sus 
proyectos conyugales.  

Las ideologías y prácticas de 
masculinidad de naturaleza patriarcal son 
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alegadas como la principal causa de los 
consecutivos contratiempos en sus trayectos 
de relación de novios y en la conyugalidad. La 
gran mayoría ya pasó por varias experiencias 
de separación.  

Los hijos resultantes de las relaciones 
que cesan – casi todas tienen hijos, siendo 
que, muchas de ellas, aún bastante jóvenes, 
tienen ya dos o más hijos – quedan, en 
general, bajo la responsabilidad de estas 
mujeres.  

La participación de los respectivos 
padres en las obligaciones parentales es, de 
un modo general, poco significativa. A 
semejanza con otros contextos brasileros con 
predominio de familias de bajos ingresos19, 
en Ponta Negra – especialmente en la vila a 
partir de la cual el barrio comenzó a crecer – 
la maternidad en solitario y la 
monoparentalidad en lo femenino son 
situaciones muy recurrentes. De ahí el 
aforismo popular tantas veces repetido por 
las informantes y que titula el texto: homem 

sai fazendo filho e ‘tá nem aí (hombre hace 
hijos y no está ni ahí). 

Las razones de esta acentuada 
asimetría de género en términos de 
responsabilidades parentales remiten, desde 
luego, a un sistema ideológico en el cual está 
presente, de modo muy nítido, la concesión 
cultural de la madre como figura de vocación 
natural para asegurar el cuidado de los hijos.  

Esta es, inclusive, una concesión que 
tiende a asumir, además, un gran peso y a 
condicionar la regulación jurídica de la 
custodia de los hijos después de la disolución 
de los lazos conyugales, aún después de la 
introducción de alteraciones significativas en 
la letra de la ley que, desde el principio, 
podrían contribuir a una mayor paridad de 
género en el ámbito de la regulación del 
poder parental20.   

Hasta hace pocos años, el Código Civil 
Brasilero contemplaba solo la custodia 
exclusiva o unilateral (uno de los padres 
asumía la custodia del niño), siendo que en la 
gran mayoría de los casos los hijos se 
quedaban a cargo de los cuidados 
maternos20. Con las alteraciones introducidas 
por la Ley n.º 11.698/2008, de 13 de junio21, 
la custodia compartida, sustentada en la 

noción de equidad de deberes de los 
progenitores, pasó a ser la norma jurídica en 
la atribución de las responsabilidades 
parentales.  

Esta relevante alteración legislativa 
podrá, además, no significar (por lo menos de 
inmediato) el deseado cambio en la 
(re)organización de las obligaciones 
inherentes a la maternidad y a la paternidad. 
En este caso, como en muchos otros, es 
probable que una cierta inercia cultural 
contribuya a generar disonancia entre las 
disposiciones jurídicas y su ejecución, por lo 
que las mujeres-madres, en nombre de una 
supuesta mayor aptitud para cuidar, 
tenderán a continuar a ser sobrecargadas con 
los deberes parentales20. 
 
Responsabilidades femeninas, apoyo 
familiar y protección social  
De manera similar a lo que ocurre un poco 
por todo Brasil, en Ponta Negra la mayor 
parte de las mujeres de las clases populares 
se encuentra al margen del mercado de 
trabajo formal o en situaciones 
profundamente precarias, ganando salarios 
bajos y sin perspectivas de estabilidad y 
progreso profesional22,23. 

Algunas recurren al “sexo 
transaccional” (programado y pagado) con 
los turistas como medio de subsistencia 
principal o complementario16. En este cuadro 
económico, el hecho de asumir casi por 
entero las responsabilidades parentales, sin 
gran ayuda de los ex-compañeros, contribuye 
a intensificar sus responsabilidades, 
colocándolas por delante en la compleja 
gestión de la doble participación en las 
esferas de la producción y de la 
reproducción19.  

Como madres, jefes de familia y 
trabajadoras se benefician, a menudo, del 
apoyo de la extensa red de parientes con 
respecto al cuidado de los hijos, 
especialmente de la los parientes femeninos 
matrilaterales (madre, hermanas, abuela y 
tías maternas). Sin embargo, su integración 
en estos circuitos de reciprocidad de dar, 
recibir y retribuir en el seno de la “familia-
parentela-extendida”24 igualmente les 
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impone el deber moral de contribuir al 
esfuerzo económico de su espacio familiar.  

Además de los hijos, las 
responsabilidades femeninas se extienden, 
así, al respectivo grupo de parentesco, donde 
se incluyen los parientes cercanos y algunos 
más distantes. Esto significa que las 
necesidades y expectativas de los parientes 
son factores casi siempre ponderados en la 
definición de sus respectivos proyectos de 
vida, en particular, en lo que se refiere a 
estrategias de reproducción socioeconómica.  

Algunas se benefician del programa 
federal Bolsa Família, del Ministerio de 
Desarrollo Social y Combate al Hambre 
(MDS). Comúnmente considerada la política 
más relevante de la estructura de protección 
social brasilera, la Bolsa Família concede un 
apoyo financiero que, en 2010, podía variar 
entre R$32 a R$306, en función de la 
composición, características y rendimientos 
del agregado familiar25,26.  

En junio de 2016, el valor promedio 
mensual recibido por cada familia 
beneficiaria fue de R$176,0027. Los efectos 
positivos de esta política de protección social 
de referencia son innegables, permitiendo 
enfrentar carencias materiales extremas y al 
mismo tiempo, fomentar la equidad y la 
integración social. Constituye, por eso, un 
dispositivo programático relevante para 
combatir la persistencia intergeneracional de 
los ciclos de pobreza y exclusión, 
contribuyendo, en simultáneo, a consolidar la 
ciudadanía y profundizar la democracia. 

Sin embargo, no se puede olvidar que, 
generalmente, son las mujeres que asumen la 
responsabilidad de contratar el acceso a la 
Bolsa Família y de responder delante de sus 
reglas y condicionantes, desde luego en los 
dominios de la educación y de la salud de los 
hijos. Esto da lugar a una situación de 
manifiesta feminización y maternalismo de 
los apoyos sociales de lucha contra la 
pobreza14,28.  

Ciertamente guiado por la noción 

estereotipada de que los hombres no hacen un 

manejo cuidadoso de estas subvenciones en pro 

de una satisfacción de las necesidades del 

agregado familiar29, el Estado responsabiliza de 

forma prioritaria a las mujeres, especialmente, 

como madres, eligiéndolas compañeras 

fundamentales en la prevención y/o 

minimización de vulnerabilidades sociales. El 

mismo fenómeno de “feminización de la 

inclusión social”30 es evidente en la generalidad 

de las políticas sociales basadas en 

transferencias condicionadas de ingresos, 

existentes en los demás países de América 

Latina.  
Tal situación, aunque proporcione 

algunas condiciones materiales de 
empoderamiento de la mujer y compruebe 
relevancia a la eficiencia de su papel en el 
gobierno de los recursos del espacio 
doméstico29,31,32, no deja de contribuir, 
paradójicamente, al refuerzo y a la 
retradicionalización de identidades y 
desigualdades de género33, así como, a la 
persistencia de cánones familistas34,35.  

Así, la protección social formal aparece 
como otro de los ejes de reproducción de la 
inequidad de un sistema pautado por 
privilegios masculinos y múltiples 
obligaciones femeninas, revelando escasa 
sensibilidad a los variados impactos 
negativos (violencia doméstica, 
comportamientos de riesgo, inestabilidad 
conyugal y familiar) que surgen de la 
desigualdad de género y de modelos de 
masculinidad exacerbada36,37.   

Se encuentran efectos paradójicos 
semejantes en la protección social formal que 
utilizan muchas de estas madres y jefes de 
familia. A pesar de las virtudes en la 
producción de respuestas para situaciones de 
vulnerabilidad y exclusión, promoviendo, 
inclusive, una cierta emancipación femenina, 
el programa Bolsa Família, en nombre de una 
supuesta especial aptitud natural de las 
mujeres30, las responsabiliza 
prioritariamente por el cumplimiento de 
varios requisitos asociados a la asistencia 
social, sobrecargándolas con más 
incumbencias y reproduciendo valores de 
género que constituyen una de las principales 
causas de los múltiples restricciones que las 
mujeres están sujetas38,39.  

El Estado debe dar el ejemplo y 
desarrollar políticas que no sean rehenes de 
modelos hegemónicos de lo masculino y de lo 
femenino40 y ser suficientemente sensible a 
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la creciente pluralidad y flexibilidad de las 
configuraciones de la familia y del espacio 
doméstico. 
 
CONCLUSIÓN  
Los trayectos y cotidianos de vida de muchas 
mujeres de las clases populares de Ponta 
Negra están permeados por inestabilidades, 
restricciones y varias responsabilidades que 
resultan, en gran medida, de las estructuras 
de género locales. En el marco de estas 
estructuras, especialmente, en el campo de la 
masculinidad, se sitúan algunas de las 
principales causas de perturbación y de 
ruptura de los vínculos conyugales.  

En la disolución de la conyugalidad, el 
peso de los valores de género se manifiesta 
de nuevo, contribuyendo decisivamente a 
que los hijos resultantes de la relación se 
queden casi siempre en custodia de la madre, 
que pasa a tener que asumir la mayoría de las 
responsabilidades parentales y a combinarlas 
con la necesidad de trabajar y asegurar la 
subsistencia del agregado familiar. En este 
proceso, la familia ampliada es un importante 
sistema de apoyo informal, aunque, por otro 
lado, constituya también otro foco de 
obligaciones.  

Importará, por eso, evaluar de forma 
detallada los efectos perversos de los 
programas sociales (como la Bolsa Família) y 
repensar su funcionamiento, con el fin de 
contrarrestar la persistencia de las ideologías 
machistas y de fuertes asimetrías de género, 
profundamente responsables por varios y 
graves problemas evidentes, desde luego, en 
el contexto familiar y en el campo de la salud.  
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