
 
   

 

 

 

 

 

       UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

  

 

 FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

 

 

Feminización de la Pobreza; otra forma de violencia en el 

cuerpo de la mujer. 

La reconstrucción del modelo de producción en América Latina 

y su impacto en las maquilas 

 

                                   T  E  S  I  S 

 Para obtener el título de 

 

LICENCIADA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

             (OPCIÓN CIENCIA POLÍTICA) 

 

     P  R  E  S  E  N  T  A 

      MARÍA EUGENIA ÁLVAREZ MOALES 

 

                                DIRECTORA DE TESIS   

                 SELENE ROMERO GUTIÉRREZ 

 

 

 

 

 

 

 

    CIUDAD UNIVERSITARIA, CIUDAD DE MÉXICO, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



 
   

 

El realizar este trabajo significó para mí un camino de conocimiento; de aprender a 

concretar los conocimientos teóricos y metodológicos que aprendí en clases; de descubrir el 

gusto y la alegría de compartir y construir ideas desde las letras, de poder materializar el 

pensamiento crítico que me ha permitido desarrollar el estudiar en esta universidad. Por eso 

quiero agradecer a; Selene Romero, por la disposición y la paciencia al guiar esta tesis y 

por el compromiso y la pasión de compartir conocimiento; a Prepa6, a la FCPYS y a la 

UNAM,  infinitas gracias; e infinitas gracias a todas aquellas personas que  han luchado por 

el derecho a la educación  pública  y gratuita para todas y todos.   

 

El recorrer este camino, me ha enseñado también la importancia de deconstruir para mirar 

desde  otro paisaje y en otros espacios para poder construir conocimiento, y  que el 

conocimiento se construye pensando colectivamente y la única forma de pensar en 

colectivo es  conversando. Por lo que gran parte de este trabajo proviene de ideas y 

construcciones de lo que he pensado en conjunto con las personas que me han 

acompañado durante mi formación y a las que quisiera agradecer con todo el corazón:  

 

Nuri, no sabes cuánto agradezco que fueras y seas mi compañera todo este tiempo, valoro 

infinitamente nuestra amistad y que nuestras pláticas permitan que nos construyamos 

juntas. 

 

A Pablo, por la intensidad en cada reflexión, muchas en este trabajo las pensé contigo, 

gracias por la inspiración.  

 

A Rosy, a Marisa, por la hermandad, por todo lo que aprendimos juntas mientras 

crecíamos,  por lo que aprenderemos y por todo el cariño, siempre forman parte de mi vida.   

 

A Jorge, Paulina y Lalo por compartir clases, risas, llantos e ideas. Nunca hubiera sido lo 

mismo sin ustedes, me alegra mucho que cruzáramos caminos.    

 

A Tomás, Alberto y Roura,  por la amistad, las pláticas y las risas que nos han unido todos 

estos años, gracias por todo lo conversado y lo pensado.  

 

Pero sobre todo quiero agradecer a quienes me han enseñado con su ejemplo los principios 

que  guían el pensamiento de este trabajo y que espero guíen siempre mi vida: 

reciprocidad, bondad y amor, gracias por su trabajo, tiempo, y compañía, gracias mamá, 

gracias papá, gracias hermana. Les admiro y amo inmensamente



1 
 

 

Feminización de la Pobreza; otra forma de violencia en el cuerpo de la mujer. 

La reconstrucción del modelo de producción en América Latina y su impacto  en las 

maquilas  

 

Índice 

 

● Introducción………………………………………………………………………… 2 

 

● Capítulo I. La lógica del sistema………………………...…………………..……11 

○ Género y cultura globalizadora…………………………………………...18 

○ Procesos de industrialización en América Latina y el ajuste 

estructural.............................................................................................23 

○ 254 millones de pobres ¿Quiénes son?...............................................36 

 

● Capítulo II. Pobreza en el cuerpo de mujeres……………………….………….48 

○ Precarización en la división sexual del trabajo…………….……….…..60 

○ Las estructuras del sistema patriarcal…………………………………...65 

○ Maquilas, territorio de esclavitud femenina……………………………..74 

 

● Capítulo III Economías comunitarias, feministas y emancipatorias como 

alternativas de sostenibilidad de la vida…………………………………….……87 

○ Caminando hacia una nueva economía feminista y emancipatoria...…92 

○ Resistencia por el derecho a una agricultura de subsistencia………....99 

○ Tejiendo comunidad, Economía basada en la solidaridad………....…105 

 

● Reflexiones finales………………………………………………………………..112 

 

● Bibliografía………………...………………………………………………………122 

 

 

 

 

 



2 
 

“Reapropiarse de la tierra es reapropiarse de conocimientos.  

Es entender que en este planeta hay fuerzas  más grandes que el capitalismo” 

Silvia Federici1 

 

Introducción 

 

La odisea de la humanidad comenzó hace 900 mil años. Durante este tiempo la 

especie humana ha logrado sobrevivir a todas las adversidades, desde la sequía 

hasta la glaciación, y  ha logrado esparcirse por todo el planeta tierra. La adversidad 

ha sido el motor de la evolución humana, la única especie de los homínidos que pudo 

evolucionar y que sobrevivió, y esto solo pudo suceder con el desarrollo de la 

cooperación humana y el lenguaje.  

Nombrar ha sido lo que ha dado al ser humano la característica principal que 

nos diferencia de las otras especies y que nos ha hecho sobrevivir durante tanto 

tiempo incluso en los ambientes más hostiles. El nombrar es crear posibilidades de 

un espejo para la sociedad,2 es decir el lenguaje sirve para reconocernos en algo, y 

con el reconocimiento dar paso a la creación de pensamiento. Nombrar nos permite 

reflexionar el presente, dar vida al pasado e imaginarnos el futuro.  

Transmitir el conocimiento sobre el entorno es lo que ha hecho que el ser 

humano sobreviva, la evolución humana es el conjunto de conocimientos acumulados 

que se van transmitiendo y aumentando generación tras generación. Es por eso que 

el lenguaje simbólico y escrito han sido clave para la evolución, sin ellos la 

transferencia y acumulación de conocimientos sería imposible. Son estas 

características las que nos definen como humanidad, y que nos permiten 

cuestionarnos quiénes somos y qué haremos para sobrevivir. 

Cien mil años pasaron desde que parte de la humanidad salió de África para 

dispersarse por todo el mundo y en cada lugar que el ser humano se estableció, surgió 

del lenguaje el pensamiento. Los pueblos que llegaron y se establecieron en lo que 

más tarde nombraron Abya Yala3, desarrollaron el propio. Este pensamiento se 

                                                
1  Silvia Federici, Seminario Internacional “Luchas y alternativas para una economía feminista 
emancipatoria", Paraguay, Centro de Documentación y Estudios - CDE , 28 de noviembre, 2017. [en 
línea], Dirección URL  https://www.youtube.com/watch?v=YwPPySs5KAs&t=6s  
2 Rita Laura Segato, Seminario “Fundamentalismo, Masculinidad y Crueldad”, México, Universidad 
Iberoamericana, noviembre 2018.   
3 Abya Yala  que significa Tierra Madura, Tierra Viva o Tierra en Florecimiento, fue el nombre que le 
dio el pueblo Kuna al continente  Americano. 

https://www.youtube.com/channel/UC420_RF4gYEX3B2Kd-2Lvcg
https://www.youtube.com/watch?v=YwPPySs5KAs&t=6s
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desarrolló durante más de 10 mil años, dando inicio a diversas civilizaciones con 

distintas concepciones y pensamientos que emergerían, perecerían y se 

transformarían hasta la llegada de los europeos al continente.  

 

El 12 de octubre de 1492, el Capitalismo descubrió América. Cristóbal Colón, 

financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la 

novedad a las islas del mar Caribe. En su diario del Descubrimiento, el 

Almirante escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o 

Nuestro Señor. Él no podía cansar los ojos de ver tanta lindeza en aquellas 

playas, y el 27 de noviembre profetizó: Tendrá toda la cristiandad negocio en 

ellas. Y en eso no se equivocó...Al cabo de cinco siglos de negocio de toda la 

cristiandad, ha sido aniquilada una tercera parte de las selvas americanas, está 

yerma mucha tierra que fue fértil y más de la mitad de la población come 

salteado.4 

 

El proceso de colonización incluyó no solo la hegemonización política, 

económica y religiosa, también quiso a toda costa hegemonizar el pensamiento. El 

despotismo del pensamiento colonial europeo persiste hasta nuestros días y se ha 

transformado en una división mundial del conocimiento, en el que existe solo un lugar 

de producción válido, y está reservado para los países colonizadores, los países del 

llamado Norte global.  

Como explica Aníbal Quijano, la conquista de América Latina significó para los 

conquistadores blancos la elaboración de mercancías por medio del trabajo gratuito 

de la población india, negra y mestiza. Sumado a la ubicación privilegiada que daba la 

vertiente del Atlántico, por donde tenían que pasar esas mercancías para distribuirse 

en el mercado mundial y la progresiva monetización que los metales preciosos que 

abundaban en América Latina permitieron, los europeos pudieron concentrar el capital 

comercial, el capital humano y los recursos. “Y todo ello fue, posteriormente, reforzado 

                                                
4Eduardo Galeano, América: Textos de Eduardo Galeano sobre el “Descubrimiento”, Ser como ellos 

y otros artículos, Siglo Veintiuno Editores, México, 1992 [en línea], Dirección URL:  
 https://www.servindi.org/node/45857, [consulta: 8 de enero de 2019].  

https://www.servindi.org/node/45857
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y consolidado a través de la expansión de la dominación colonial blanca sobre la 

diversa población mundial.”5 

 Se impuso así también el conocimiento eurocéntrico como mundialmente 

hegemónico al mismo tiempo que su expansión colonial económica y política se 

expandía. Esta perspectiva es hasta la actualidad, la versión que se impone como 

hegemónica en todo el mundo, y que cuenta la historia de la civilización humana  

como una trayectoria que parte de un estado de naturaleza y culmina en Europa.  

 La estructura del sistema actual de patrón mundial de poder no es exactamente 

la del colonialismo. Sin duda su origen es la colonialidad, pero el sistema ha logrado 

traspasar esa etapa y renovarse cada vez que ha sido necesario para sobrevivir a la 

historia.  

¿Qué es lo que le ha permitido a ese sistema hegemónico que actualmente 

nombramos neoliberalismo, difundirse y mantener ese autoritarismo de perspectiva 

histórica? La perpetuación del sistema, pese a los rápidos cambios que ha 

experimentado la humanidad desde la revolución industrial, revelan la existencia de 

elementos de colonialidad  dentro del nuevo universo del patrón mundial de poder. 

El neoliberalismo está fundado sobre la desigualdad, es algo que 

experimentamos todos los días. El cuento de progreso y desarrollo con él que los 

partidarios de este proyecto histórico infundaron el nuevo sistema mundial, se aleja 

cada vez más del bienestar y la estabilidad que supuestamente traería.  

Los resultados por el contrario son un mundo cada vez más desigual, en el que 

aquellos que tienen el poder se han convertido en las grandes corporaciones con una 

capacidad de acumular aterradora, acaparando más del 80% de las riquezas 

producidas y la mayoría de las tierras cultivables del mundo, mientras que 821 

millones de personas sufren de hambre6 y “1.300 millones son pobres en todos los 

sentidos de la palabra”7. Las corporaciones se han convertido en las dueñas del 

mundo, al ser capaces de decir con sus reglas quien vive y quien muere.  

                                                
5 Aníbal Quijano. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, Argentina, 2000  [en línea], 

Dirección URL: http://www.decolonialtranslation.com/espanol/quijano-colonialidad-del-poder.pdf, 
p.206 
6Organización Mundial de la Salud, “El hambre en el mundo sigue aumentando, advierte un nuevo 

informe de la ONU”, Roma, 11 de septiembre 2018, 
[en línea], URL: http://www.decolonialtranslation.com/espanol/quijano-colonialidad-del-
poder.pdf,[consultado el 8 enero 2019] 
7 Alejandra Agudo, “La ONU presenta un nuevo mapa de la pobreza global más allá del dinero” 

https://elpais.com/elpais/2018/09/20/planeta_futuro/1537441680_635893.html, El País, Madrid, 21 
sep.  2018, [en línea], 

http://www.decolonialtranslation.com/espanol/quijano-colonialidad-del-poder.pdf
http://www.decolonialtranslation.com/espanol/quijano-colonialidad-del-poder.pdf
http://www.decolonialtranslation.com/espanol/quijano-colonialidad-del-poder.pdf
https://elpais.com/elpais/2018/09/20/planeta_futuro/1537441680_635893.html
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La justificación a la desigualdad que hemos interiorizado hasta pensarla como 

natural, se encuentra en la retórica colonialista que le atribuye una desigualdad a una 

biología; la racial, que diferencia entre la gente blanca-europea (la culminación de la 

evolución y en esa lógica superior) y  la gente no blanca (gente menos evolucionada); 

y el género, que le atribuye a una biología, la masculina, una superioridad.   

El género es la desigualdad humana más antigua, por eso mismo ha sido 

negada y naturalizada incluso más que la desigualdad racial. Casi todos los pueblos 

que han existido tienen alguna característica patriarcal, sin embargo, con la llegada 

de los colonizadores a las tierras de Abya Yala, hubo una mutación del patriarcado, 

al juntarse el patriarcado cristiano colonialista con el patriarcado ancestral originario, 

ambos construidos en principios cosmogónicos y mitos fundamentalistas. A este 

fusionamiento patriarcal que han identificado distintas comunidades indígenas de 

Abya Yala, mujeres aymaras lo nombraban como entronque patriarcal. En voz de 

algunas mujeres xinkas feministas comunitarias, este nuevo patriarcado “hace que 

las mujeres indígenas sufran “los efectos del patriarcado ancestral y occidental los 

cuales se refuncionalizan y se manifiestan en diferentes formas de opresión contra 

nosotras en nuestros hogares y comunidades.”8 

 El género es la desigualdad más naturalizada y por ende su amenaza de 

arraigo es muy alta. La desigualdad de género se encuentra en todos los niveles de 

relaciones, urde en el inconsciente colectivo, y su peligrosidad reside en pasar 

desapercibida, en no ser nombrada.    

En lo que sigue, el propósito principal es enunciar algunas de las cuestiones 

necesarias para comprender la opresión a la que han sido sometidas las mujeres de 

Abya Yala durante  todos estos años de historia patriarcal, sobre todo en tiempos del 

neoliberalismo, y las implicaciones que tiene el poder colonial en su vida. 

La feminización de la pobreza vista desde un enfoque de género, es un 

fenómeno que nos revela lo poco o nada que ha evolucionado la humanidad en cuanto 

a su estructura primaria, el patriarcado, y es además un punto de convergencia muy 

                                                
URL:https://elpais.com/elpais/2018/09/20/planeta_futuro/1537441680_635893.html [consultado el 8 
enero 2019] 
8“Declaración política de las mujeres xinkas feministas comunitarias, en el marco de la conmemoración 

del 12 de octubre Día de la resistencia y dignificación de los pueblos indígenas: ¡No hay 
descolonización sin despatriarcalización!”, Guatemala, 12 de octubre de 2011. visto en: Francesca 
Gargallo Celentan, Feminismos desde Abya Yala. 

https://elpais.com/elpais/2018/09/20/planeta_futuro/1537441680_635893.html
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claro de los dos principales componentes del patrón de poder hoy mundialmente 

hegemónico: el patriarcado y el neoliberalismo. 

 La pobreza inscrita en el cuerpo de las mujeres, puede aluzar un rastro de la 

importancia en la interrelación de patriarcado y capitalismo, es ver la pobreza que ha 

traído consigo el neoliberalismo en su máxima expresión plasmándose en los seres 

que el mundo de hoy considera como menos importantes.  

El objetivo de este trabajo no es introducir el género como uno de los aspectos 

de la colonialidad del patrón de poder actual, sino examinarlo como eje categórico 

central que pueda explicar desde otra mirada, que no sea la hegemónica, la estructura 

sistémica de poder que ha organizado a la humanidad moderna (primera parte). Es la 

intención darle al estudio de género un valor epistémico para examinar desde esa 

perspectiva el concepto de pobreza, para analizarlo y nombrarlo desde la visión y la 

vida de las mujeres, y no desde la visión androcéntrica que equipara la economía con 

los mercados y a la pobreza con la capacidad adquisitiva (segunda parte). 

La historia de las mujeres ha sido minorizada, margina al último lugar de lo que 

es importante. La política tiene un duro armazón patriarcal que deja en el rincón los 

temas de las mujeres por no considerarlos de interés general, cuestiones que no son 

tan importantes como la economía, el gobierno, la educación, la seguridad pública o 

la salud. Los asuntos de las mujeres son considerados materia de interés particular, 

la prioridad son los intereses de la humanidad. Las mujeres, son entonces para este 

sistema algo secundario de la humanidad, personas no tan humanas como los 

hombres, por lo tanto no tan importantes.  

 

Basta escuchar atentamente el discurso «progresista» de los representantes 

del socialismo de Estado para percibir la jerarquía consolidada y 

equivocadísima de lo que importa más y lo que importa menos, de lo que 

suponen es de interés general y valor universal, y de lo que postergan como 

minorizado y desprestigiado, transformado en particular y secundario, de 

gentes menos importantes como nosotras, las mujeres. Su reiterado y cíclico 

fracaso en conducir desde el Estado la tan esperada reorientación de la historia 

hacia sociedades más benignas muestra a las claras que hay un error fatal en 
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su concepción revolucionaria, por habernos relegado siempre a la posición de 

no pensantes y haber vuelto inaudible nuestra voz.9 

 

Una epistemología de género podría ser la respuesta a los fallidos intentos por 

superar un sistema que ha despedazado a la humanidad y ha destruido gran parte de 

los recursos de la tierra a tal extremo de poner en riesgo la continuidad de la vida de 

muchas especies, incluyendo la propia vida humana La amenaza ambiental es cada 

día más certera y cercana, la violencia crece con la desigualdad volviendo 

insostenible la vida en muchos lugares del planeta y la migración vuelve a ser la única 

esperanza. El sistema es insostenible, no hay recursos naturales suficientes para 

cubrir la producción que exige, ni pueblos que sobrevivan sin ellos y entre tanta 

violencia. 

El proyecto histórico del capital requiere una economía del consumo, como la 

actual, y para sustentarla se necesita una sociedad consumista que satisfaga todos 

sus deseos y necesidades por este medio. Una vía que realmente represente una 

posibilidad de cambiar el sistema requiere por ende una perspectiva de vida contraria, 

y son las mujeres de los pueblos indígenas quienes han logrado mantener modos de 

sustentar la vida fuera del consumo, a pesar de las amenazas constantes del sistema.  

Estas prácticas han sido minorizadas, ninguneadas e invisibilizadas, no solo 

por desobedecer y salirse del sistema hegemónico. La guerra permanente que el 

neoliberalismo ha mantenido hacia estas prácticas, es por el riesgo que estas 

representan al sistema. Estas otras formas femeninas de sustentar la vida (que se 

abordarán en el tercer apartado), demuestran que es posible construir alternativas 

para producir economías distintas a la economía de mercado, a la economía 

capitalista. Un proyecto histórico antagónico al capitalista, significa un proyecto que 

saque del centro de la vida el dinero para poner en su lugar la vida misma. 

La humanidad se encuentra de nuevo frente a la adversidad, la historia humana 

avanzará y tendremos que decir su curso, por un lado, el proyecto histórico del capital 

busca ya cómo reinventarse y permanecer, su esperanza está en la continuidad del 

patriarcado, en la violencia, en la guerra.  

                                                
9 Rita Laura Segato, La guerra contra las mujeres, Madrid, Traficante de suelos, 2006, 1° edición, 
p.104  



8 
 

Por el otro, tenemos la posibilidad de rescatar esa feminidad prohibida y 

despreciada, rescatar la política de los vínculos y construir alternativas de modos de 

sustentar la vida que no sean a costa de otras personas, ni representen la destrucción 

de la naturaleza. 

 Nos encontramos frente a dos caminos; dos proyectos históricos y dos metas 

de felicidad incompatibles; el camino de los afectos y la comunidad y el camino de las 

cosas y la individualidad10 “nuestra tarea como profesionales de la palabra es dotar 

de una retórica de valor, un vocabulario de defensa al camino relacional, a las formas 

de felicidad comunales, que pueda contraponerse a la poderosa retórica del proyecto 

de las cosas, meritocrático, productivista, desarrollista y concentrador”11.  

En ese sentido los objetivos del presente trabajo son: explicar el neoliberalismo 

como sistema económico, social y político, sus consecuencias y contradicciones; 

entender la exponente pobreza de las mujeres en un contexto de imposición del 

sistema económico neoliberal; Identificar las interrelaciones del sistema neoliberal con 

las relaciones de género dentro de la vigente jerarquía patriarcal; reconocer los 

sesgos androcéntricos que ha tenido el estudio de la pobreza, y examinarla con una 

perspectiva de género.   

El primer supuesto del que partió el desarrollo de esta investigación es la 

siguiente hipótesis. Sin embargo, cabe advertir a sus leedores, que lo resuelto no 

corresponde del todo a la afirmación de la misma, lo cual se expone en las reflexiones 

finales: 

“El sistema neoliberal y las reformas de flexibilización y precarización que se 

impusieron en la organización del trabajo, a partir de la crisis económica y de 

productividad de inicios de los años setenta y que prevalecen hasta la fecha en 

América Latina, impuestas a través de mecanismos de mercado y cambios 

institucionales, han exponenciado y agravado la situación de pobreza de las mujeres, 

al introducirlas violenta y rigurosamente a un campo laboral denominado de “escasa 

calificación”, como es el caso de las maquilas.” 

Creo, que es nuestro compromiso como estudiantes de la ciencia política 

cuestionarnos cómo se piensa y se practica actualmente, y esto implica reconocer 

que como en la mayoría (por no decir todas) las ciencias y disciplinas existe un sesgo 

                                                
10 Ibíd. p.106 
11Ídem. 
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androcéntrico, eurocéntrico y clasista que ha guiado la visión de las mismas, pero sin 

obviar que específicamente en la práctica política, en la tangible y nítida demostración 

de poder, estas se acentúan. 

La política se encuentra manifiestamente secuestrada por una élite patriarcal, 

que ha impuesto su visión del hacer político, respaldado por una también élite 

académica eurocéntrica. Este enclaustramiento de la política, no solo es en términos 

de quien ostenta los cargos públicos de mayor poder en los gobiernos, sino también 

y más importante, del hacer político diario. 

La política se ha mitificado como un asunto que solo debe estar en manos de 

unos pocos, como práctica casi exclusiva de quienes se ejercen como gobernantes, 

exceptuando únicamente el momento de la participación en las urnas. Adueñándose 

así del verdadero poder decisional de las personas, desnaturalizando el carácter 

político de la humanidad.  

La política es, en términos simples pero precisos, la toma de decisiones en 

conjunto para la organización de la vida, sin la cual la humanidad no podría sobrevivir, 

por lo tanto concierne a cada una de las personas que forman una comunidad. 

Siguiendo esa línea, encuentro en la feminización de la pobreza un hilo para 

rastrear y entender este proceso de apropiación de la política por parte de una élite, 

y en la lucha y formas de organización de las mujeres que se enfrentan a ella, una 

forma distinta de hacer política. 

Lo que me lleva a una segunda relevancia de este fenómeno dentro de la 

ciencia política. Como politóloga me interesa evidenciar la estructura patriarcal dentro 

de la política (práctica y académica) así como su fallida estrategia; y nombrar, la otra 

política negada e invisibilizada por la estructura actual. Es decir, participar en crear 

una retórica que le haga frente a la poderosa argumentación patriarcal y capitalista, y 

visibilizar la forma antagónica del actual hacer político, la política femenina. 

Todas las personas, conscientes de ello o no, deberemos escoger que camino 

apoyar. Escoger el proyecto antagónico al capital significa desobedecer; desobedecer 

el mandato de individualidad y consumo que impone el capital, y el mandato de 

masculinidad y menosprecio a la feminidad al que obliga el patriarcado, implica hacer 

un esfuerzo e inversión en los vínculos como forma de no renunciar a la felicidad, de 

no rendirse ante la tristeza a la que somete el sistema, de no sucumbir a la 

desesperanza, implica pues una estrategia femenina que nos recuerde que la 

humanidad es parte de la naturaleza incontrolable, que lleva caminando miles de años 
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y camina a pesar de todos los intentos de control.  Que nos recuerde que la historia 

es imprevisible. 
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Con su ritual de acero 

sus grandes chimeneas 

sus sabios clandestinos 

su canto de sirenas 

sus cielos de neón 

sus ventas navideñas 

su culto de dios padre 

y de las charreteras 

con sus llaves del reino 

el norte es el que ordena12 

 

Mario Benedetti 

Capítulo I 

La lógica del sistema 

 

Este nuevo orden mundial en manos de los grandes corporativos comienza en 1980, 

el año de la globalización.  

Diez años después de la crisis económica de los setenta, un nuevo proceso 

político-económico comenzaba a esparcirse por todo el mundo. El objetivo era claro: 

eliminar las fronteras comerciales nacionales y promover el libre movimiento de 

capitales. Más precisamente, la idea era fraccionar y trasladar el proceso de 

fabricación a países en los que se pudiera reducir los costos de producción y, al 

mismo tiempo dotar de libertad arancelaria a las mercancías, sobre todo, a las 

producidas por las grandes corporaciones  transnacionales originarias de los países 

del norte global. 

Este nuevo orden mundial fue impuesto a finales de los años setenta por una 

minoría de corporaciones transnacionales que poseía la mayor concentración de 

capital. Las bases de restructuración del modelo económico, se impusieron a través 

de coerción y presión ejercida por algunas de las más poderosas instituciones 

financieras internacionales; principalmente el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial, así como con la ayuda de los países impulsores del modelo;  

sobretodo, Estados Unidos bajo el gobierno de Ronald Reagan y Reino Unido con 

                                                
12 Mario Benedetti, El sur también existe. [en línea], URL http://www.colombiainforma.info/mario-
benedetti-el-sur-tambien-existe/ [consultado: 22 enero 2018] 

http://www.colombiainforma.info/mario-benedetti-el-sur-tambien-existe/
http://www.colombiainforma.info/mario-benedetti-el-sur-tambien-existe/
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Margaret Thatcher. Esta nueva presión económica mundial se impuso como modelo 

único y superior, destruyendo a su paso otras modalidades regionales o nacionales.  

Así se inicia una etapa de reconquista en América Latina, donde los 

conquistadores son los gigantes corporativos internacionales de los países que eran 

potencias económicas, y su objetivo es la explotación de nuevas tierras  y la de los 

pueblos que en ellas habitan.   

Las primeras conquistas de Europa sobre América, fueron conquistas 

territoriales, que comenzaron con los viajes de descubrimiento y la llegada de Colón 

en 1512, donde el poder colonizador estaba representado en los Estados-Nación 

Europeos (España, Portugal, Francia e Inglaterra principalmente), y abolía por el 

llamado derecho de conquista, la soberanía de los territorios conquistados, creando 

vínculos comerciales de los cuales tenían absoluto control.  

El colonialismo creó un nuevo patrón de clasificación social: la raza. Los 

Estados Nación europeos impusieron la idea de la existencia de razas humanas, “de 

que hay diferencias de naturaleza biológica dentro de la población del planeta, 

asociadas necesariamente a la capacidad de desarrollo cultural, mental en general”13. 

Esta idea sirvió como justificación de un “legítimo derecho” de dominación. La 

inclemente y constante explotación hacia los pueblos indígenas de América Latina y 

los pueblos originarios de África, reafirmó la idea de raza, enraizando en el imaginario 

colectivo mundial, “naturalizandolas”:  

300 años más tarde, con los procesos de descolonización y las guerras de 

independencia, se establece la separación de la organización política de los territorios 

de América de los territorios de los estados nación europeos. La “nueva” soberanía 

de los países latinoamericanos, no recae precisamente en los pueblos originalmente 

conquistados, sino en una élite social y económica formada en estos ”nuevos” 

territorios por descendientes de europeos en su mayoría, lo que favoreció  la 

continuidad de los fuertes vínculos con el viejo continente, tanto ideológicos como 

comerciales.  

El poder económico de los países europeos siguió presente en los años 

posteriores a las guerras de independencia, con un peso importante en la economía 

                                                
13 Aníbal Quijano, ¡Qué tal Raza!, [en línea], URL, 

https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/2013/04/quijano-anibal-que-tal-raza.pdf, 
[consultado el 4 de Marzo 2019], p.6  
 

https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/2013/04/quijano-anibal-que-tal-raza.pdf


13 
 

latinoamericana, pero a pesar de la influencia que ejercían las potencias de  Europa 

y Estados Unidos, los soberanos de las naciones de América Latina, tenían la 

capacidad de regular la actividad económica dentro de sus territorios, lo cual afectaba 

el mercado de otros Estados, dándole a los soberanos latinoamericanos cierto poder 

de influencia en la esfera de las relaciones económicas internacionales. 

Así mismo, los Estados Independientes de América, reconocieron la libertad e 

igual de los pueblos, pero, la para entonces naturalizada idea de la existencia de 

razas, nunca se fue y por la tanto la división social indígenas-inferiores, 

blancos(blanqueados)-superiores, tampoco. “Sobre ella se fundó el eurocentramiento 

del poder mundial capitalista y la consiguiente distribución mundial del trabajo y del 

intercambio.” 14 

Los primeros 250 años después de las guerras de independencia en América 

Latina fueron de cambios paulatinos y largos, sobre todo si lo comparamos con la 

grandísima capacidad  de transformación que comienza en los años setenta con la 

llegada de la globalización.  

Esta enorme capacidad de transformación, según Ruy Mauro Marini15 nace 

principalmente de tres hechos históricos: la revolución tecnológica; que permite 

aumentar la capacidad de producción  en un menor tiempo;  al grado creciente de 

población, que acelera la transmisión de conocimientos, uniforma comportamientos y 

homogeneiza formas de pensar; y la revolución en materia de comunicación; la cual 

aumenta la velocidad de circulación de mercancías, servicios, ideas y dinero.  

El nervio de todas las cosas, como lo dijo Marx16 en 1867 sigue siendo el 

dinero, y la división social del trabajo sigue una tendencia clara de explotación y 

subordinación a los pueblos indígenas, “la división de trabajo se halla completamente 

racializada así como geográficamente diferenciada,”17 la disimilitud es que quienes 

representan el poder económico ya no son las naciones, sino los grandes 

corporativos, los cuales no buscan la expansión territorial, sino la expansión y 

apoderamiento de mercados. Es una nueva forma de colonización que busca 

                                                
14 Aníbal Quijano, op. cit. p.1 
15Ruy Mauro Marini, “Procesos y tendencias de la globalización capitalista”, en Ruy Mauro Marini y 
Margara Millán (coords.). La teoría social latinoamericana. Cuestiones contemporáneas. Tomo IV. 2ª 
ed., UNAM, El Caballito, México, 2000, p. 3 
16 Carlos Marx, El capital, Ciudad de México, Editores mexicanos unidos, s.a., Grandes de la 

literatura, Edición 2017,  P. 35 
17 Maria Lugones, Colonialidad y Género, [en línea], URL:  http://www.revistatabularasa.org/numero-
9/05lugones.pdf, [consultado el 4 de Marzo 2019],  p.80 

http://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf
http://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf
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transgredir fronteras para adueñarse de la mano de obra de los países llamados 

periféricos, y satisfacer el infatigable deseo de acumular. Estamos por lo tanto, ante 

un colonialismo ideológico económico 

Los países latinoamericanos se vieron obligados a subordinarse a los grandes 

poderes económicos de esta minoría de corporaciones, para que éstas les permitieran 

participar en el nuevo proceso del comercio global. El precio que tuvieron que pagar 

fue alto: Este nuevo proceso económico, ha exigido a los gobiernos de los países 

latinoamericanos la implementación de políticas de desregulación, las cuales  han ido 

en incremento desde los años setenta.  

Como resultado de estas políticas los indicadores del Banco Mundial señalan  

que ha habido un progreso en el crecimiento económico de los países 

latinoamericanos, sin embargo lo que olvidan apuntar es que así como ha crecido la 

economía, también ha crecido la brecha de desigualdad. 

Este modelo económico neoliberal,  produjo un desmesurado avance de la 

pobreza y un proceso acelerado de concentración de la riqueza en ciertas regiones 

del planeta y ciertos estratos sociales de cada una de las economías nacionales. 

La brecha de desigualdad a diferencia del crecimiento económico,  no ha 

dejado de crecer ni un momento, y año con año se vuelve más escalofriante: En el 

año 2010, 388 personas eran dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población 

del planeta, en 2012 pasaron a ser 159;  2016 fueron 62 y en 2017 el informe de 

OXFAM indica que son tan solo 8 personas (8 hombres) los que poseen tanta riqueza 

como la mitad de la población mundial.18 

El neoliberalismo resulta entonces, una nueva etapa del capitalismo19 cuyo 

único motor, es el afán insaciable de acumular cada vez más, y su fin primero y último 

es la lucratividad del mercado sin importar las consecuencias humanas y ambientales. 

El nuevo proceso de comercio global se ha convertido en un sistema económico y 

político orientado a la dominación de pueblos enteros para el beneficio de pocos.   

 

                                                
18Oxfam Internacional, “Una economía para el 99%”, [en línea] Pp. 60, s/lugar, Enero de 2017, URL: 
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-
es.pdf, [Consultado: 22 de Enero 2018.] 
19 El neoliberalismo es una corriente ideológica  que reestructura económica y políticamente  la forma 

de producción capitalista conforme a la creciente globalización,  conservando la esencia pero 
modificando las formas, por lo que se podría plantear como una nueva fase del capitalismo.  

https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-es.pdf
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-es.pdf
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En el contexto de un proceso dialéctico, contradictorio, desigual, heterogéneo, 

discontinuo, el ascenso del neoliberalismo en el mundo no es un accidente, 

sino la palanca estratégica que aplican los centros mundiales capitalistas para 

disminuir las fronteras y culturas nacionales a fin de organizar el camino para 

la libre circulación de sus capitales.20  

 

El capitalismo en su fase neoliberal cambia las formas de conquista, en esta nueva 

fase busca apropiarse de territorios por medio de la ampliación del mercado, sin 

ningún respeto por las fronteras, la tierra, el medio ambiente,  ni la vida de las 

personas que pertenecen a estas tierras, con el único propósito de conseguir la mayor 

maximización de ganancias posible.  

 

Para el actual modelo económico mundial no hay ahora pueblos para 

esclavizar, someter o conquistar. Ahora hay pueblos prescindibles. En la nueva 

imagen del mundo los pueblos prescindibles y sus territorios se localizan en 

una zona designada con un término aparentemente geográfico, pero que es 

más espiritual y político: se llama Sur. Por el contrario, el ser humano pleno y 

sus regiones espirituales y políticas se localizan en los confines del planeta que 

espiritual y políticamente se llaman Norte. 21 

 

Al desarrollarse una mayor circulación y producción de las mercancías, se desarrolla 

también la necesidad de un mayor consumo de éstas.  

La competencia o competitividad es el argumento principal que se predica casi 

como un mandamiento religioso, espiritual y universal en el que se escuda el sistema 

neoliberal. Según esta premisa, el valor del ser humano se reduce a su productividad 

material, la cual se basa en un supuesto plano de igualdad que asegura la justa 

competencia. Cualquier persona que se esfuerce y su trabajo sea productivamente 

útil, o como dijo Marx: “se realice en valores de uso”22, será mayormente 

                                                
20Samuel Sosa Fuentes, “Globalización e identidad cultura”: democracia y desarrollo en Kaos 
Internacional: Revista Independiente de Análisis Internacional. Año II, Vol. II, Núm. 9, Paradigma de 
Actividades Científicas y Culturales, S. C, México,  abril-junio de 2000, p.21 

 
21Ruy Mauro Marini, op. cit., p.48 
22 Carlos Marx, op. cit., p. 49 



16 
 

recompensada, y, su recompensa será un mayor nivel de consumo. En el capitalismo 

por lo tanto, una persona vale en cuanto más “produzca” y más consuma. 

No obstante los 795 millones de personas que no tienen suficientes alimentos 

para llevar una vida saludable23, los  250 millones de niños que son utilizados como 

mano de obra infantil, las 1.2 millones de mujeres y niñas que son dedicadas a la 

prostitución24, los 758 millones de adultos analfabetas en el mundo (de los cuales 

según un informe presentado por la UNESCO, dos tercios son mujeres)25, y las más 

de mil millones de personas que subsisten en condición de pobreza, demuestran que 

no existe igualdad de condiciones para una justa competencia dentro del sistema 

capitalista. 

Estos son los resultados de la reestructuración neoliberal del capitalismo “cuya 

cara amable es el crecimiento económico y su cruz genocida es la lógica 

excluyente”.26 

Este sistema económico podemos imaginarlo, como una bestia que anda en 

dos patas, sin las cuales no podría sostenerse: la devastación y el absolutismo. Para 

que funcione, los impulsores de la bestia tienen claro que es indispensable romper 

con cualquier otra forma de organización económica o social a nivel nacional o 

regional, e imponer de forma terminantemente absoluta el sistema neoliberal. 

Cualquier forma organizativa disidente, pone en riesgo la estabilidad del sistema.  

El neoliberalismo debe ser absoluto para poder continuar con su expansión de 

mercado y maximización de ganancias, cualquier modelo que rompa con sus 

preceptos de producción y consumo exacerbado, podría poner en riesgo lo que Marx 

describió como el fin determinantemente mayor del capitalismo: la mayor fabricación 

posible de plusvalía, que es, la mayor explotación posible de la fuerza de trabajo.27 

                                                
23 Programa Mundial de Alimentos, “El Hambre”, [en línea] S/L, S/F, URL: 
https://es.wfp.org/hambre/datos-del-hambre, [consultado el 6 de enero de 2018],  
24 Georgina Aceituno Saavedra, Pobreza y modelo económico neoliberal,  la percepción de mujeres 
pobres de la comuna Pedro Aguirre Cerda “[en línea], Centro de estudios Miguel Enríquez. p.1, Chile, 
6 de diciembre de 2003, Dirección URL: 
http://www.archivochile.com/Mov_sociales/mov_mujeres/MSmovmujeres0034.pdf [consultado el 10 
de Diciembre de 2017] 
25Noticias ONU, “Dos tercios de los analfabetos del mundo son mujeres, revela la UNESCO” [en 
línea], s/lugar, 2 de marzo de 2016, Dirección URL: https://news.un.org/es/story/2016/03/1352051 [ 
consultado el 22 de febrero de 2018] 
26 Rosa Cobo Bedia, “Globalización neoliberal y feminización de la pobreza”,[en línea], 8 de Marzo de 
2003, Rebelión.org, Dirección URL: http://www.rebelion.org/hemeroteca/mujer/080303cobo.htm, 
[consultado el 26 de Febrero de 2018] 
27 Carlos Marx Carlos, op. cit.,  p.87 

https://es.wfp.org/hambre/datos-del-hambre
http://www.archivochile.com/Mov_sociales/mov_mujeres/MSmovmujeres0034.pdf
https://news.un.org/es/story/2016/03/1352051
http://www.rebelion.org/hemeroteca/mujer/080303cobo.htm
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Para asegurar la implantación absoluta del neoliberalismo el Banco Mundial 

estableció un proceso de tres etapas que según Marcelo Selowsky  jefe de la región 

Latinoamericana y del Caribe (1987-1991), todos los países de la región debían seguir 

para integrarse en el nuevo contexto mundial y poder recuperar los ritmos de progreso 

en sus economías. Georgina Aceituno del Centro de Estudios Miguel Aguirre en Chile, 

en su estudio sobre La percepción de mujeres pobres de la comuna Pedro Aguirre, 

resume estas Etapas28:  

   1.-Ajuste y estabilización  

Políticas de shock y medidas de austeridad aplicadas para restablecer el 

equilibrio macroeconómico. Los objetivos de esta etapa son: recuperar la 

estabilidad de la economía, restablecer los llamados equilibrios 

macroeconómicos para que el capitalista cuente con normas claras y estables 

para asegurar su ganancia y pueda operar sin restricciones la lógica del 

mercado. 

    2.-Transformaciones estructurales profundas.  

Aumentar la competitividad interna y externa, junto con Modificar el sistema 

institucional mediante la privatización de las empresas y servicios  públicos, 

liberalizando plenamente al comercio, la actividad bancaria y mejorando los 

incentivos para la inversión extranjera. 

Se trata de profundizar los cambios a través de la expansión de la lógica del 

mercado y la ganancia privada a todos los conjuntos de relaciones sociales. 

Asegurando que está penetre hasta los más apartados espacios de la vida 

social para que derrumbe todo tipo de instituciones solidarias y reguladoras 

capaces de poner límites a la actividad del capital. 

    3.-Recuperación de los niveles de inversión y consolidación de reformas.                                                                           

En la última etapa se pretende legitimar y estabilizar política y socialmente los 

procesos de liberación, privatización y desregulación efectuados en las etapas 

anteriores.29 

 

Como sostiene Georgina Aceituno, se trata de ”un modelo económico instalado con 

fuerza de verdad absoluta”30, cuyo objetivo principal no es la recuperación de los 

                                                
28 Georgina Aceituno Saavedra, op. cit., p.8 
29 Georgina Aceituno Saavedra, op. cit., p.8 
30 ídem 
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ritmos sostenidos de crecimiento económico de los países Latinoamericanos, sino “el 

deterioro significativo de las condiciones de utilización de las fuerzas de trabajo”,31 

esencial para su mayor explotación.  

El poder de expansión ideológico, cultural y de producción del neoliberalismo 

en todo el mundo crea una monocultura capitalista, que como afirma Herbert Schiller, 

a través de las corporaciones trasnacionales, va absorbiendo a todas las culturas 

regionales de manera inclemente.32 

 

Género y cultura globalizadora 

 

Los grandes corporativos dueños del mundo, son dueños también de los medios de 

comunicación transnacionales que fungen como  principal herramienta para imponer 

y definir la realidad cultural mundial a través del contenido que difunden con tanta 

avidez. Schiller menciona que: “en sus imágenes y mensajes, transmiten las 

convicciones y las perspectivas que crean y refuerzan el apego de sus audiencias al 

modo en que son las cosas dentro del sistema en general.33 Y en este “modo de deber 

ser” la cultura globalizadora exalta valores como la competencia, el individualismo, el 

consumismo y el sexismo; pilares morales del capitalismo.  

Los roles que impone la cultura globalizadora capitalista tienen la característica 

común de ser de orden jerárquico, ya que se sustentan en la dominación de un grupo 

sobre otro: pobres y ricos, citadinos y campesinos, blancos y negros, indígenas y no 

indígenas, el norte y el sur, hombre y mujer, etc. Estos roles han evolucionado y 

cambiado con el tiempo, eliminando unos, imponiendo otros, y reforzando algunos 

más. 

 En el nuevo modelo de producción neoliberal, el valor del ser humano se mide 

con respecto a sus características como productor. El potencial productivo de cada 

ser humano tiene precio, y ese precio lo pone el mercado, convirtiendo al trabajador 

en una mercancía que, como cualquier otra se compra o no, conforme a las 

necesidades del mercado. Creando así la relación empleado-salario.  

                                                
31ídem 
32John Tomlinson, “La cultura global: sueños, pesadillas y escepticismo”, en  Globalización y Cultura. 
Oxford University Press, México, 2001, p.95 
33ibíd. 
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La reconstrucción del modelo de producción y la  cultura globalizadora se 

imponen paralelamente y se afirman una a la otra; mientras que el modelo de 

producción económico neoliberal, se basa en un nuevo patrón de acumulación 

capitalista orientado hacia las exportaciones, que penetra y destruye la economías 

nacionales más frágiles, excluyendo y marginalizado a los sectores más pobres, la 

cultura global capitalista va estableciendo los roles que cada uno de los sectores, y 

de las personas dentro de ellos deben cumplir.   

Todas las relaciones de poder tienen una característica común;  la violencia, 

ya que se necesita ejercer violencia sobre el grupo que se quiere dominar para 

conseguir su subordinación. Si bien esta característica de dominación se encuentra 

expresa en la sociedad desde antes de los tiempos del capitalismo, con la conquista 

de tierras, la esclavitud y la subordinación del género femenino al masculino, el 

capitalismo  acentúa estas estructuras de dominación y las perpetúa.  

De todas estas estructuras de dominación, la de género atraviesa todas las 

esferas económico-sociales; y se expresa en diferentes formas de violencia ejercida 

en el cuerpo de la mujer y contra lo femenino, pero que, se potencializa en los sectores 

más excluidos debido a que suma una doble marginalización. Una de las formas de 

violencia más clara y quizá más tangible, que está presente no solo en América Latina, 

sino en todo el mundo, es la pobreza en la mujer. 

Patriarcado y capitalismo configuran la macro realidad social que mina el 

cuerpo de hombres y mujeres, pero de forma diferente. Sería inverosímil negar el rol 

de subordinación de la mujer respecto al hombre en las sociedades capitalistas, sin 

embargo el origen de esta subordinación todavía se discute entre autores y 

especialistas del tema.  

El neoliberalismo económico y la cultura globalizadora son dos fenómenos 

paralelos que se desarrollan simultáneamente y se reafirman uno al otro, para la 

obtención de un mismo fin; acumulación de capital. Entendemos, -para fines de este 

trabajo-  al neoliberalismo como: una reconfiguración en el modelo económico  y de 

producción capitalista orientado a las exportaciones, y que implica la máxima 

liberalización de los mercados, la rebaja de aranceles y la asignación de un rol 

subsidiario y neutral al estado.34 

                                                
34 Georgina Aceituno Saavedra, op. cit., p.1 
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Por cultura globalizadora se hace referencia a un profundo proceso de 

transformación social, que se rige por estructuras de dominación que se expresan en 

diferentes ámbitos, y que pretenden imponer no solo económica y políticamente, sino, 

ideológicamente concepciones básicas de modos de pensar y de vivir, por medio de 

los medios de comunicación masivos.  

El objetivo principal de ambos procesos recae en la búsqueda persistente de 

acumulación interminable de capital, y se reafirman una a la otra, ya que de la 

aceptación de la cultura globalizadora depende la estabilidad del sistema económico, 

y al mismo tiempo es el sistema económico y los principales promotores  de este 

quienes establecen la cultura globalizadora.  

Magobe Ramose explica la estructura de dominación de género desde la 

convergencia de ambos escenarios: el papel sumiso y abnegado de la mujer en un 

matrimonio monógamo como prescripción de la cultura globalizadora, y la 

industrialización como el tiempo-espacio, es decir como la fase  donde se inicia la 

reconstrucción del modelo de producción:  

 

En un matrimonio monógamo es relativamente más fácil controlar y ajustar a 

la familia a las exigencias de las fuerzas del mercado. El mecanismo para 

ejercer este control y ajuste es la juridificación de las relaciones entre padres e 

hijos. En la medida en que precede a la juridificación, se la considera algo 

natural. El hombre y mujer cuyo contacto sexual genera descendencia, reciben 

la designación, respectivamente, de padre y madre..... El matrimonio legal 

monógamo se estableció firmemente cuando la industrialización adquirió 

mayor visibilidad y logró un peso importante en la vida social. Desde entonces, 

las relaciones entre marido y mujer se estructuraron con base en la suposición 

de la superioridad del esposo respecto a la mujer. Esta supuesta superioridad 

del marido le confería “naturalmente” preeminencia en el ámbito doméstico. En 

este caso el principio legal operativo era el poder marital....El atributo de 

superioridad del marido, junto con la negación del derecho al voto de la esposa, 

permitió al marido asumir la posición privilegiada, sobre todo en la esfera 

pública. La creciente industrialización se aprovecharía de la domesticación 

legal de la esposa como mecanismo para preservar la desigualdad estructural 
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en el seno de la pareja, al tiempo que confería al marido un nuevo poder 

económico en detrimento de la esposa. Junto con los hijos la esposa 

simplemente era un apéndice del marido, no en vano se le consideraba 

dependiente 

La reproducción se interpretó como un trabajo no remunerado que el marido y la mujer 

llevaban a cabo para asegurar la supervivencia del sistema, garantizando el 

suministro de mano de obra joven y renovada. El problema, por tanto era 

sistémico.35 

 

Aludiendo a Hannah Arendt, el primer núcleo de organización social es La familia, el 

cual es y ha sido siempre la base de toda sociedad. Arendt menciona que: 

 

El rasgo distintivo de la esfera doméstica era que los seres humanos vivían 

juntos llevados por sus necesidades y exigencias. Esa fuerza que los unía era 

la propia vida  que, para su mantenimiento individual y supervivencia de la 

especie, necesita la compañía de los demás. Resultaba evidente que el 

mantenimiento individual fuera tarea del hombre, así como propia de la mujer 

la supervivencia de la especie, y ambas funciones naturales, la labor del varón 

en proporcionar alimentación y la de la hembra en dar a luz, estaban sometidas 

al mismo apremio de la vida. Así, pues, la comunidad natural de la familia nació 

de la necesidad, y ésta rigió todas las actividades desempeñadas en su seno.36  

 

Siendo la familia la forma de organización básica y el primer espacio de asignación 

de roles, es imprescindible tomar en cuenta este componente para cualquier estudio  

referente a la sociedad, a su organización o su comportamiento. Y para comprender 

qué es lo que influencia esa determinación de roles dentro de la familia es necesario 

identificar las ideas, costumbres, tradiciones y conocimientos, es decir, la cultura que 

caracteriza a las familias de un determinado lugar, en una determinada época.  

En la época del neoliberalismo la cultura que caracteriza a la mayoría de las 

sociedades latinoamericanas, es la cultura de la Globalización.  

                                                
35Mogobe B. Ramose, “Globalización y Ubuntu”, en Boaventura de Sousa Santos y María Paula 
Meneses (eds.). Epistemologías del Sur. Akal, España, 2014, p.158 
36 Hannah Arendt, La condición humana, [en línea], 1° ed. pp.354, Buenos Aires, Paidós, 2009, 

Dirección URL: https://clea.edu.mx/biblioteca/Arendt%20Hanna%20-
%20La%20Condicion%20Humana.pdf [consultado el 22 de enero de 2018] 

https://clea.edu.mx/biblioteca/Arendt%20Hanna%20-%20La%20Condicion%20Humana.pdf
https://clea.edu.mx/biblioteca/Arendt%20Hanna%20-%20La%20Condicion%20Humana.pdf
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Siguiendo este razonamiento, para entender el proceso del neoliberalismo es 

esencial incluir en su análisis el factor  de la organización familiar y la asignación de 

roles dentro de ella, y siendo que ésta está compuesta por mujeres y hombres, y ya 

que la característica de sexo es  la primer distinción para la asignación de estos roles, 

podemos deducir que no se puede entender el proceso del neoliberalismo sin contar 

con la variable de género.  

En consecuencia para comprender la historicidad de la mujer en el 

neoliberalismo, el análisis debe observar tanto el ámbito privado (doméstico), como 

el ámbito público (laboral)  en el que el neoliberalismo inserta a las mujeres. 

Retomando a Magobe Ramose, el papel que culturalmente se impone a la mujer en 

la esfera privada tiene tres características básicas; es en primer lugar en 

subordinación al hombre; en segundo lugar, es de fines reproductivos; y en tercero, 

sus funciones son enfocadas a actividades de servicio y cuidado de la familia37.  

Tomando en cuenta que,  las mujeres, fueron relegadas al ámbito doméstico 

por lo menos desde la edad moderna38, para entender su papel en el proceso del 

neoliberalismo, hay tres cuestiones inexcusables a analizar: ¿En qué circunstancias 

se da la inserción de las mujeres en el ámbito laboral? ¿En qué condiciones? y ¿En 

qué sectores de la industria? 

La cultura global determina entonces un modo de pensar y de vivir, que impone 

una estructuración jerárquica de género. “El género es por lo tanto, una construcción 

histórica y social que asocia un conjunto de roles y valores con uno y otro sexo, 

implicando cierta jerarquía entre ellos, determinando lo que la sociedad considera 

´femenino´ y ´masculino´.”39 

La incorporación de mujeres y hombres al mercado laboral es determinada por 

lo que se supone pueden o no hacer, es decir por su género, lo que suscita la división 

sexual del trabajo. Las actividades designadas como femeninas, son enfocadas en su 

mayoría a “actividades de servicio y cuidado”, provocando una gran brecha de 

imposibilidad de acceso a actividades laborales denominadas como productivas.  

                                                
37 Magobe Ramos, op. cit. p.158 
38 comprendido entre el siglo XV y el XVIII. Cronológicamente puede fijarse en la caída de 
Constantinopla (1453) o en el descubrimiento de América (1492) 
39 Corina M. Rodríguez Enríquez, Todo por dos pesos (o menos): Empleo femenino remunerado y 
trabajo doméstico en tiempos de precarización laboral, Buenos Aires, Ciepp centro interdisciplinario 
para el estudio de políticas públicas, octubre de 2001, N° 31, pp. 86 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
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La globalización por lo tanto, refuerza el sistema sexista, que exacerba formas 

de violencia contra las mujeres, al marginarlas a los sectores más despreciados por 

el mismo sistema, poniéndolas en condiciones laborales desventajosas con relación 

a los trabajadores varones, expresadas en distintos aspectos; acceso a oportunidades 

de empleo, en las remuneraciones recibidas, en la calificación ocupacional, en la 

calidad del empleo, etc. Esta marginalización se expresa en vivencias cotidianas en 

la vida de las mujeres, tanto en lo doméstico como en lo público. 

 

 

 El Sur se convierte en más Sur cada día,  

los monstruos insisten en su avance, 

 y ahora nos copan por todos los flancos.40 

 

Los procesos de industrialización en latinoamérica, y el ajuste estructural.  

 

En la  década de los 60 y principios de los 70 surgieron en América Latina y el Caribe 

diversos movimientos sociales que buscaban la descolonización y terminar con  la 

desigualdad con un reparto más justo de las riquezas. El objetivo central de dichos 

movimientos era construir sociedades y gobiernos socialistas. La revolución cubana 

fue el estandarte e inspiración de estas luchas políticas y movimientos sociales, los 

cuales asumieron formas disímiles en todo el continente: 

En México surgieron movimientos guerrilleros en diferentes puntos del país, 

los más sobresalientes fueron los dirigidos por Genaro Vázquez Rojas y Lucio 

Cabañas en la sierra de Guerrero entre 1966 y 1968. En los mismos años, en Bolivia 

surge también una guerra de guerrillas en la que participó y murió El “Che” Guevara. 

Otros intentos de insurgencia armada, se dieron en países como: Argentina, 

Colombia, Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela.  

Durante la misma década en Chile, Perú y Bolivia se gestaron movimientos 

reformistas, como el de Eduardo Frei (Chile 1964-1969), que promovía reformas 

económicas y políticas de corte social que pretendían producir transformaciones en 

los diversos ámbitos de las estructuras tradicionales de sus países. 41 

                                                
40 José Mujica, Carta a Fidel https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/sentida-carta-mujica-se-
despide-de-fidel-castro-articulo-667713, visto el 11 de Abril de 2018 
41Andrés Bansart, “Los cambios sociales y políticos en América Latina” [en línea], s/lugar, s/fecha, 
Universidad Latinoamericana y del Caribe, URL:  

https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/sentida-carta-mujica-se-despide-de-fidel-castro-articulo-667713
https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/sentida-carta-mujica-se-despide-de-fidel-castro-articulo-667713
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Con el fin de frenar la influencia de la revolución Cubana y la expansión de las 

ideas socialistas que tomaban fuerza en todo el continente, John F. Kennedy, 

entonces presidente de los Estados Unidos, lanza en Agosto 1961 el plan Alianza 

Progreso, el cual fue aprobado en la reunión del Consejo Interamericano Económico 

y Social (CIES) por la Organización de Estados Americanos (OEA) en Punta del Este, 

Uruguay.  Este programa decía ser un plan de ayuda económica y social para la 

región, con un monto de 20 millones de dólares  con el fin de “modernizar al tercer 

mundo”. 42 

Tras la implementación de este mecanismo, Estados Unidos enfocó su 

“esfuerzo” y recursos en ayudar logística y militarmente a los grupos políticos de corte 

conservador de los países Latinoamericanos, inmiscuyéndose más en los asuntos 

internos de estos países. Apoyó los golpes de estado y las dictaduras que se 

instauraron durante los años siguientes, al final de la década de los setenta, la 

mayoría de los movimientos insurgentes, tanto armados como reformistas habían sido 

derrotados y Cuba aislada, aunque nunca se logró derrocar la revolución cubana. 

A Partir de la década de los 70 hasta los años 90, se produjo en Latinoamérica 

una generalización de gobiernos autoritarios. A las dictaduras que perduraban desde 

las décadas anteriores se sumaron las de Chile, Argentina y Uruguay. Los países que 

eran parte del programa Alianza para el Progreso comenzaron a implementar políticas 

de apertura económica y reformas estructurales dictadas por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI)  y el Banco Mundial (BM)43 con la intención de promover la 

producción de bienes y servicios para la exportación y favorecer la inversión y la 

subcontratación de corporativos transnacionales, especialmente estadounidenses, lo 

cual provocó la desagregación progresiva del papel que desempeñaba el Estado 

como articulador de la vida pública y promotor del desarrollo económico,”44 

adelgazando la soberanía económica de los países latinoamericanos. 

El discurso que utilizó el llamado “Consenso de Washington” formado por el 

gobierno de los Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, junto con los gobiernos 

                                                
https://es.scribd.com/doc/120122063/Cambios-sociales-y-politicos-en-America-Latina, [consultado el 

6 de diciembre de 2018] 
42 teleSur tv, noticias y política, [en línea], URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCbHFKMtqLYkIBRiPHJwxu_w, 3 de diciembre de 2013. 
43 Andrés Bansart, op. cit. 
44Rocío Guadarrama, “Identidades, resistencia y conflicto en las cadenas globales Las trabajadoras 
de la industria maquiladora de la confección en Costa Rica”, Desacatos, núm. 21, Distrito Federal, 
México, Universidad Autónoma de México-Iztapalapa, mayo-agosto 2006, p. 67 

https://es.scribd.com/doc/120122063/Cambios-sociales-y-politicos-en-America-Latina
https://www.youtube.com/channel/UCbHFKMtqLYkIBRiPHJwxu_w
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conservadores de los países latinoamericanos para implantar las políticas de  

apertura comercial y la promoción a la inversión extranjera, fue la promesa de 

desarrollo, que sacaría a los países latinoamericanos del atraso del tercer mundo, y 

con ello  se terminaría con la pobreza por medio de la generación de empleos que 

traería consigo la industrialización Pero la verdad era otra, el beneficio real de las 

reformas de liberación y apertura comercial era y sigue siendo para las empresas 

transnacionales. 

Con la creciente competencia y las nuevas dinámicas de expansión de capital, 

los corporativos internacionales vieron en los países  de América Latina (entre otros) 

un medio para bajar sus costos de producción mediante la fragmentación geográfica 

del proceso productivo, es decir la reubicación de industrias en países de costos 

laborales escasos, sobre todo en las fases de producción que requieren mano de 

obra, como lo es el caso de la industria textil.  

A diferencia de lo prometido, los resultados en el desarrollo económico y social 

de los programas de reformas económicas neoliberales en la sociedad latino 

Americana, que no solo persisten hasta el día de hoy sino que van en aumento casi  

tres décadas después de su implementación, son; grandes flujos migratorios hacia el 

norte, desempleo creciente, precarización en las relaciones  laborales y una 

pauperización terrorífica en las regiones más excluidas del continente.  

Los estragos de las políticas neoliberales en la llamada industrialización de 

América Latina, no tardaron en hacerse  evidentes. Los daños que habían causado 

tan solo unos años después de su implementación fueron de proporciones tan 

colosales, que el no verlos,  sería pura necedad. A estos daños se les conoce como 

“la década pérdida.”  

En los años setentas, al mismo tiempo en que en América Latina se vivía una 

lucha entre los movimientos socialistas y la imposición del modelo neoliberal, el 

petróleo tuvo un importante aumento dentro del mercado mundial, lo cual, significó 

grandes excedentes de capital en los países exportadores, principalmente Estados 

Unidos.  En 1973 la inflación se generalizó en los mercados internacionales, aunque 

el alza en el petróleo era mayor en comparación al de las otras materias primas. 

América Latina se dividió en dos; por un lado los países productores de 

petróleo, principalmente, México, Venezuela y Ecuador, se beneficiaron de la inflación 

del petróleo, obteniendo un importante aumento de divisas. Por el contrario, en los 
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países importadores de petróleo impactó negativamente afectando la balanza de 

pago principalmente de Brasil y Chile pero también de América Central y el caribe.45 

Mientras que el alza del petróleo generaba una gran liquidez en el sistema 

financiero internacional, la banca privada reciclaba ese dinero prestándolo  a países 

de América Latina en los que se estaba implementando el modelo neoliberal de 

exportación, los cuales necesitaban los préstamos para continuar con la 

industrialización. Eso, y para financiar la vida de algunos funcionarios de los 

gobiernos, principalmente de Argentina, México y Venezuela, quienes reaparecían el 

dinero en alguna cuenta secreta en un banco suizo, estadounidense o japonés, en lo 

que se estima se emplearon más de 300 mil millones de dólares46 

Los intereses de los préstamos eran tan bajos, que en los países con alta 

inflación los intereses reales llegaron a ser negativos. Esto, más el aumento que 

habían tenido algunas exportaciones y la teoría de que la deuda se podía negociar  

siempre, aumentó el interés de los gobiernos latinoamericanos en los préstamos, que 

para  el año 82 , ya habían adquirido deudas enormes. Pero en ese año una baja del 

petróleo en el mercado avistó la fragilidad del sistema económico. El 13 de agosto de 

1982 México anunció una moratoria a la deuda, a lo que le siguieron Brasil, Perú, 

Venezuela y Argentina.  

Que los países latinoamericanos no pagaran la deuda significaba un colapso 

financiero gigante, que afectaba directamente a Estados Unidos quien además del 

problema económico, “visualizaba el franco peligro que la crisis representa para la 

´desestabilización de las democracias´”  Así que en 1989 el FMI decide implementar 

el plan Baker impulsado por el entonces secretario de Tesoro Brady,  que buscaba 

“rescatar” a  los países que tenían una balanza de pago en déficit, mediante la 

reducción de la deuda, basada en la idea de “crecer para pagar".47 

A grandes rasgos la estrategia Brady propone: 

                                                
45 s/a, “Otra solución sí es posible: La década perdida de América Latina” [en línea], S/lugar de 
edición, 14 de mayo de 2013, Informática indignada, Dirección URL: 
http://informaticaindignada.es/otra-solucion-si-es-posible-la-decada-perdida-de-america-latina/ 
[consultado el 22 de enero de 2018] 
46Ídem 
47 Patricia Olave C., “Plan Brady :¿solución a la crisis de la deuda?”, [en línea], s/lugar de edición, 
Momento económico, Dirección URL: http://ru.iiec.unam.mx/1912/1/num44-articulo3_Olave.pdf 

http://informaticaindignada.es/otra-solucion-si-es-posible-la-decada-perdida-de-america-latina/
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● Incremento de la contribución financiera por parte del FMI y del Banco 

Mundial (BM), ya sea para nuevos créditos o a través de garantías para 

el pago de intereses sobre bonos de salida.  

● Alienta a los bancos comerciales a trabajar con las naciones deudoras 

para lograr una reducción de la deuda y su servicio.  

● Propone modificaciones en los reglamentos regulatorios, contables y 

tributarios de las instituciones, para eliminar frenos a las posibles 

negociaciones. 

● Otorga preferencia a los Swaps (intercambio de deuda por inversiones) 

como un mecanismo de reducción del débito.  

● Refuerza la idea de las negociaciones caso por caso, y también la 

necesidad de proseguir con los programas de estabilidad vigentes.48 

A cambio, los países latinoamericanos se comprometían a implementar una serie de 

reformas estructurales que dieran seguridad a la banca privada, las cuales 

consistieron en la privatización de bienes públicos en manos de corporaciones 

trasnacionales, sobre todo Estadounidenses, mantenimiento de salarios “atractivos” 

para la inversión privada, así como alta de impuestos y reducción el gasto público  

para dar prioridad a la balanza de pagos. 

Al finalizar 1990, la deuda ascendía a 423 mil millones de dólares, mientras 

que los atrasos en el pago del servicio de la deuda alcanzaban los 30 mil 

millones. México, Brasil y Argentina eran los mayores deudores del continente. 

Los primeros dos con más de 100 mil millones de dólares cada uno y el 

segundo con 50 mil millones.49  

 “Se esperaba que la industrialización cambiará el orden social, y todo lo que hizo fue producir 

manufacturas”. 50 

Las políticas neoliberales que apostaban por la industrialización y apertura del 

mercado por medio del  endeudamiento, junto con las medidas impuestas por el 

                                                
48 Ibíd. 
49 s/autor, “ Crisis de la deuda externa”, [en línea], s/lugar, Artehistoria, URL: 
https://www.artehistoria.com/es/contexto/crisis-de-la-deuda-externa,  [Consultado: 22 de Enero 2018] 
50 Hirschman 1971 P. 123 

https://www.artehistoria.com/es/contexto/crisis-de-la-deuda-externa
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llamado Consenso de Washington, sumieron rápidamente al continente en la pobreza. 

Dando inicio a una América Latina tan desigual como nunca antes. 

Durante la década de los ochenta el ingreso per cápita de los países 

latinoamericanos descendió un 9.6%, excepto por Cuba, Colombia, Chile, Barbados 

y Jamaica, quienes tuvieron un aumento en su PIB per cápita. Esta recesión ocasionó 

la obvia caída del empleo, así como de los salarios reales, alrededor de un 13%. Por 

el contrario y en consecuencia lo que aumentó fueron los niveles de pobreza, según 

datos de la CEPAL de 35% a 37% en hogares que se encontraban bajo la línea de la 

pobreza, y de 15% a 17% aquellos en situación de indigencia.51 

Las corporaciones internacionales y la crisis trajeron consigo jornadas 

laborales más largas, intensificación de los ritmos de trabajo, desprotección a los 

trabajadores  y sueldos tan míseros que las familias latinoamericanas, sobre todo 

aquellas con los recursos más escasos, se vieron obligadas a incorporar al mercado 

laboral a más miembros de la familia, es decir;  mujeres, niñas y niños.   

Para finales de la década de los noventa según datos de CEPLSTAT52 las 

ocupadas habían crecido en casi todos los países de la región, entre 2 y 5 puntos 

porcentuales, por el contrario la tasa de ocupados descendió entre 0.8 y 4  En general 

la tasa de desempleo pasó de 7.5 en 1991 a 10.4 en el año 2000.  

Sin muchas oportunidades de empleo y la precariedad de los pocos 

disponibles, el destino de mujeres y hombres depende del valor de cambio que el 

mercado reconozca a lo que “pueden hacer”, y lo que “pueden hacer” depende de lo 

que la cultura globalizadora promulgue según su estrato económico, su nivel social y 

su género.  

Así, los cambios socioestructurales que trajeron consigo los programas de 

reformas económicas neoliberales, amplían las diferencias de oportunidades de vida 

al nacer entre mujeres y hombres al incorporarlos al mercado laboral en formas 

disímiles, exacerbando el predominio de los hombres por sobre las mujeres, 

acentuando las formas de violencia contra la mujer. 

                                                
51 Ildefonso Camacho Laraña,” América Latina tras la “década perdida” (un estudio basado en la 
interpretación neoestructuralista)”, [en línea], s/lugar de edición,  Revista de fomento Social, 47, 1992, 
pp. 465-493, Dirección URL ;http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/todos-los-
documentos/188/1049-188a3  / [consultado el  23 de enero de 018] 
52 Cepal, “CEPALSTAT”, Base de datos y publicaciones estadísticas [en línea], Dirección URL: 
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html, [consultado el 23 de enero de 2018 

http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/todos-los-documentos/188/1049-188a3/
http://www.revistadefomentosocial.es/index.php/todos-los-documentos/188/1049-188a3/
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html
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Con el neoliberalismo instaurado en América Latina, y la cultura globalizadora 

reforzando el sistema sexista, excluyente y patriarcal, el escenario de vida de las 

mujeres latinoamericanas se vuelve cada vez más desolador. 

La realidad de las mujeres trabajadoras de América Latina en la 

reestructuración neoliberal, parte de la creciente y acelerada  inserción femenina al 

mercado laboral durante una profunda crisis económica que, en función del mercado, 

aumenta la flexibilización y precarización  laboral mediante reformas estructurales que 

desde la década de los 90 hasta lo que va del presente siglo, facilitan la reducción de 

costos de producción, sobre todo de corporativos trasnacionales que se benefician de 

las reservas de mano de obra barata que les ofrecen los países pobres del Sur global. 

La consolidación de esta inserción laboral precaria, comienza en la década de 

1990 con una participación femenina que pasaba de 40.7 a 45.4%53. El aumento de 

la mujeres en el mercado laboral se explica en parte por la creciente lucha de 

independencia económica y social por parte de la mujeres, pero en mayor medida 

sugiere que ellas salieron a trabajar para reducir el impacto de un sistema económico 

que ha deteriorado las condiciones de vida de sí mismas y de sus familias, 

obligándoles a aceptar trabajos en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad, 

caracterizados, entre otras cosas, por la ausencia de acceso a la salud, tratos 

indignos, discriminación salarial  y desregulación de los derechos laborales.  

Los programas de ajuste estructural neoliberal, condicionantes para América 

Latina en los años de la crisis de la deuda externa, dejaron en manos del mercado la 

determinación de los derechos laborales, es decir; se implementó una 

desregularización de las condiciones de trabajo, que tiene efectos negativos en la vida 

de hombres y mujeres.  Pero sin duda, las más afectadas resultan ser las mujeres. 

En la organización familiar previa a la creciente inserción de las mujeres en el 

campo laboral formal o remunerado, las mujeres ya formaban parte de una red de 

producción en trabajo no reconocido, pero al igual que cualquier trabajo remunerado 

requiere de tiempo, dedicación y aprendizaje. La explotación de las mujeres, 

considerada no productiva, resulta que es sustancial para el sostenimiento y el 

mantenimiento de la familia, lo que implica toda la sociedad.  

Al incorporarse al campo laboral las mujeres adquieren una nueva 

responsabilidad en el reparto de la organización familiar; la económica, la cual a partir 

                                                
53Rocío Guadarrama, op. cit.  
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de ese momento comparten con los hombres. Sin embargo las actividades que 

previamente eran designadas como responsabilidades femeninas como: el cuidado, 

la alimentación y limpieza del hogar y de sus integrantes, siguieron siendo 

responsabilidad de las mujeres. A partir de ese momento, las mujeres adquirieron una 

nueva responsabilidad que duplicó su carga de trabajo. 

La inserción de la mujer en el mercado laboral no significó un aumento en la 

autonomía económica de las mujeres, sino un deterioro en sus condiciones de vida y 

en la de sus familias. La inclusión de las mujeres al desarrollo económico, no cambió 

la estructura patriarcal dentro de la familia, sólo la modificó iniciando un  nuevo ciclo 

de empobrecimiento femenino.54 

En Latinoamérica las mujeres han funcionado como fuerza laboral secundaria 

para aminorar los estragos de la crisis. “La socióloga Británica Sylvía Walby, sostiene 

que: “el ajuste estructural condujo a una re-familiarización de muchas tareas e hizo a 

las mujeres dependientes de un nuevo  ´patriarcado  privado´, usándolas, sin 

escrúpulos, como ´amortiguadoras´ de  la  crisis (1997).” 55 

El neoliberalismo ha empujado a muchas mujeres al mercado remunerado, a 

menudo por la destrucción de sus modos de existencia anteriores. El mercado laboral 

se sirve de esta necesidad incrementando la contratación de mano de obra femenina, 

cuyo costo es más barato. 

Al mismo tiempo en que el desempleo descendía drásticamente, el mercado 

de trabajo comenzaba a abrir plazas para mujeres, algunas exclusivas para el sexo 

femenino, bajo el escudo de un discurso de apoyo a la igualdad de género, que 

promovía la autonomía económica.  

Tanto en el norte como en el sur global las mujeres comienzan a insertarse en 

el campo laboral cada vez más, pero no en el mismo que los hombres. Esto es una 

realidad en todas las esferas sociales, pero, es más evidente en las comunidades 

más empobrecidas del sur global.  

Las mujeres entran al mercado laboral remunerado y se encuentran con que 

son fuerza de trabajo de segunda, es decir poco calificada, y según el principio 

                                                
54 Margarita Aguinaga, et al., Pensar desde el feminismo: Críticas y alternativas al desarrollo, Quito-

Ecuador, Fundación Rosa Luxemburgo/Abya Yala, Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas 
al Desarrollo, noviembre 2011, 1era edición, pp. 55- 82 
55 Jules Falquet, “Hacia un análisis feminista y dialéctico de la globalización neoliberal: el peso del 

complejo militar-industrial sobre las «mujeres globales»” [en línea], Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, España Sevilla, Revista Internacional de  Pensamiento Político,, n°9, 2014, Dirección URL: 
http://www.pensamientopolitico.org/presentacion.php [consultado el 5 de Noviembre de 2017] 

http://www.pensamientopolitico.org/presentacion.php
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meritocrático del neoliberalismo que dice que “al aumentar la dependencia de cada 

uno respecto del valor de cambio que el mercado reconozca a lo que puede hacer, 

las retribuciones que cada uno logre percibir reflejaran su mayor o menor eficiencia”56, 

es decir que el trabajo considerado como menos calificado o menos productivo vale 

menos, el trabajo realizado por mujeres es más barato. 

Los dueños de las grandes corporaciones abrieron la puerta de trabajo a las 

mujeres, pero son estos corporativos los dueños de los medios masivos de 

comunicación, que  promueven y defienden la cultura machista que impone roles que 

dirigen a la mujere a actividades domésticas, de cuidado y docilidad, y, a los hombres 

a desarrollarse en actividades dirigidas al ámbito laboral y de competencia. 

Este refuerzo en los estereotipos crea una serie de desventajas decisivas en 

la vida de las mujeres a manera de oportunidades de desarrollo y capacitación, así 

como de  desvalorización de habilidades y aptitudes por el hecho de pertenecer al 

género femenino. Pero, no son las únicas dificultades a las que se enfrentan las 

mujeres. Las responsabilidades que ellas tienen dentro del ámbito doméstico, que los 

hombres no tienen, funda una de las desventajas más determinantes en las mujeres, 

la desventaja de tiempo. 

Las mujeres entonces, se encuentran en detrimento dentro del mercado laboral 

respecto a los hombres, lo que las califica como mano de obra secundaria, sin 

embargo el mercado de trabajo se empecina en incluir mujeres a la fuerza laboral, o 

sea, a la mano de obra que considera como poco capacitada. 

¿Por qué insiste la cultura globalizadora  en preservar el modelo patriarcal 

dentro de las familias, y al mismo tiempo orilla a la inserción de mujeres en el campo 

laboral, lo cual supuestamente dota de independencia económica a las mujeres, 

poniendo así en riesgo al modelo patriarcal que refuerza? ¿Por qué  al mismo tiempo 

que las incluye en el “ámbito de los hombres”, refuerza su subordinación hacia ellos? 

Su esfuerzo por preservar el sistema patriarcal dentro del núcleo familiar es 

más que evidente, lo podemos observar en todos los medios masivos de 

comunicación, hoy en nuestros días es escalofriante lo poco que se ha avanzado 

dentro de la esfera doméstica en la igualdad de género.  

                                                
56 Corina M. Rodríguez Enríquez, Todo por dos pesos (o menos): Empleo femenino remunerado y 
trabajo doméstico en tiempos de precarización laboral, Buenos Aires, Ciepp centro interdisciplinario 
para el estudio de políticas públicas, octubre de 2001, N° 31, pp. 26 
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El tema de los medios de comunicación como herramienta para moldear y 

controlar sociedades se estudia desde los años 20 del siglo pasado. Noam Chomsky, 

uno de los expertos más reconocidos del tema los define como el altavoz de las elites 

políticas y financieras: 

 

Las relaciones públicas constituyen una industria inmensa... siempre su 

cometido ha sido el de controlar la opinión pública, que es el mayor peligro al 

que se enfrentan las corporaciones...Después de todo, estamos hablando del 

poder financiero y empresarial, es decir, el que controla los medios de 

información y dispone de recursos a gran escala, por lo cual funciona, y de 

manera muy eficaz...La gente que se dedica a las relaciones públicas no está 

ahí para divertirse; está haciendo un trabajo, es decir, intentando inculcar los 

valores correctos. De hecho, tienen una idea de lo que debería ser la 

democracia: un sistema en el que la clase especializada está entrenada para 

trabajar al servicio de los amos, de los dueños de la sociedad, mientras que al 

resto de la población se le priva de toda forma de organización para evitar así 

los problemas que pudiera causar. La mayoría de los individuos tendrían que 

sentarse frente al televisor y masticar religiosamente el mensaje, que no es 

otro que el que dice que lo único que tiene valor en la vida es poder consumir 

cada vez más y mejor y vivir igual que esta familia de clase media que aparece 

en la pantalla...57 

 

Hoy en día los medios masivos de comunicación siguen fabricando un contexto 

(parafraseando a Chomsky) que sentencia a la mujer a ser “domesticada”, tal como 

está explícito en la palabra doméstico, que viene del lat. domestĭcus, de domus 

'casa'.58 Es decir las actividades que han determinado como propias de la mujer son 

las del ámbito del hogar  y van relacionadas, casi en su mayoría  con cualidades de 

servilismo. 

                                                
57 Noam Chomsky, “El control de los medios de comunicación” [en línea], Washington D. C., Socios,  
7 de marzo de  2007, red Voltaire, Dirección URL: http://www.voltairenet.org/article145977.html, 
[consultado el 29 de enero de 2018]] 
58Real Academia Española. (2017). Diccionario de la lengua española (edición de tricentenario.). 
URL: http://dle.rae.es/?id=E6SHWSY, [consultado el 23 de enero de 2018]l 

http://www.voltairenet.org/article145977.html
http://dle.rae.es/?id=E6SHWSY
http://www.rae.es/rae.html
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Como evidencia no hace falta más que otear la página publicitaria de 

“Liverpool”59, empresa trasnacional que tiene  una de las cadenas de tiendas 

departamentales más grandes y concurridas de México, con presencia en América 

Latina y el Caribe con otras filiales, que según datos que da a conocer la revista 

Forbes, en 2018 tendrá a través de sus tres divisiones: comercial, crédito e 

inmobiliaria ingresos aproximados a  124,000 mdp60 

En su catálogo electrónico, en la  sección de Juguetes tiene dos categorías 

principales: “Niñas” y “Niños”.  

Dentro de la categoría para niñas, las primeras dos subcategorías son:  

 

1: Muñecas y Accesorios 

Donde se encuentran juguetes como:  

“Set my mini mixieq’s supermercados”, “Pañalera Siquoto Distroller”, 

“Muñecos K-simerito” (muñecos que simulan fetos) entre muchos 

otros accesorios relacionados al cuidado de bebés y a la preparación de 

alimentos.  

2: Accesorios de Belleza   

Donde se encuentran:  

Labiales, pintura para uñas, juegos para crear “joyería” y máquinas de 

coser.  

 

En cambio, dentro de la categoría para niños, las primeras dos subcategorías son:  

1: Figuras de Acción  

Donde se encuentran juguetes como:  

Súper héroes y juegos mesa  

2: Auto escala 

Donde se encuentran diferentes tipos de autos a escala;  

Camiones de construcción, camiones de bomberos, helicópteros de rescate, 

autos de carreras, camiones de basura, grúas, etc. 

                                                
59 Liverpool, juguetes, URL:https://www.liverpool.com.mx/tienda/juguetes/cat1080656, [consultado el 

23 de enero de 2018] 
60Lucía Pérez Moreno, “Liverpool, por el top five de las departamentales en AL”, [en línea], s/lugar de 

edición, junio 1, 2017, Forbes México, Dirección URL: https://www.forbes.com.mx/liverpool-por-el-top-

five-de-las-departamentales-en-al/ [consultado: 26 de Febrero 2018] 

https://www.liverpool.com.mx/tienda/juguetes/cat1080656
https://www.forbes.com.mx/liverpool-por-el-top-five-de-las-departamentales-en-al/
https://www.forbes.com.mx/liverpool-por-el-top-five-de-las-departamentales-en-al/
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Estas distinciones entre niñas y niños, femenino y masculino, son la conformación de 

un sistema de género, que como bien señalan Sherry B. Ortner y Whitehead, expertas 

en estudios de género, es un sistema de prestigio61 que asocia un conjunto de roles 

y valores con uno y otro sexo, implicando cierta jerarquía entre ellos, y poco tiene que 

ver con la “naturaleza” de cada sexo. 

 

Los rasgos propios del género y los procesos naturales el sexo y la 

reproducción constituyen solamente un indicador muy ambiguo por cierto de la 

organización cultural del género y de la sexualidad. Lo que se considera que 

es el género lo que se piensa son los hombres y las mujeres son entre otras 

ideas que no reflejan simplemente datos biológicos.62 

 

El género es lo que una sociedad supone es lo masculino y lo femenino, es decir lo 

que supone tener cierto sexo. Es una diferenciación cultural que atribuye una 

desigualdad a una biología o como diría Joan W. Scott63,  género es “una categoría 

social impuesta sobre un cuerpo sexuado”.  

¿Por qué invertir tanto esfuerzo y recursos en conservar una estructura 

patriarcal, y al mismo tiempo romper con la organización familiar insertando a las 

mujeres en el campo laboral?  

Si pensamos en los campos laborales en los que predominan las mujeres como 

trabajadoras, podemos observar que los distingue la exacerbación de características 

propias del neoliberalismo. Jules Falquet, en un análisis sobre feminismo y 

globalización, lo describe certeramente:  

 

Las nuevas modalidades de trabajo  requieren  cualidades ‘típicamente 

femeninas’ (‘docilidad’ y aceptación de contratos a tiempo parcial y al mismo 

tiempo infinitamente  extensible, así como  polivalencia  e implicación ‘total, 

sobre todo emocional), que dibujan formas de servilismo normalizadas y 

                                                
61  Sherry B. Ortner y Whitehead, citadas por Marta Lamas, El Género, la construcción cultural de la 
diferencia sexual, México, Porrúa, 4° edición, 2013, Pág. 122 
62 Sherry B. Ortner, Harriet Whitehead, Indagaciones acerca de los significados sexuales, en El Género, 
la construcción cultural de la diferencia sexual, op. cit. pág, 127. 
63  Joan W. Scott es una reconocida historiadora estadounidense especializada en historia de género 
e historia de la mujer. 
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generalizadas.  Por  lo tanto, sólo  una pequeña parte de las mujeres accede a 

‘buenos’ empleos cercanos a los estándares del  empleo masculino 64 

 

En fin, el resultado es una estructura patriarcal replicada de la esfera privada a la 

esfera pública, una estructura basada en el diseño del patriarcado doméstico, donde 

las mujeres tienen asignadas actividades laborales afines a las domésticas, y con 

poca influencia en la  toma de decisiones, y como es la fuerza de trabajo secundaria 

del hogar (aunque no lo sea) la estabilización del trabajo no es primordial.  

El proyecto histórico capitalista, que ahora vivimos en su versión neoliberal, es 

en su naturalidad patriarcal. El presente es un sistema basado en estructuras de 

dominación, que para su funcionamiento perfecto, tiene que comenzar desde la forma 

de organización más básica; la familia. Y en la familia la primera estructura de 

dominación es la del género masculino sobre el femenino.  

La violencia con la que se ha instaurado el sistema económico neoliberal, se 

ve reflejada en todos los niveles, pero sobre todo funciona casi como espejo en el 

escalón más bajo de su organización jerárquica, al que están condenadas  las mujeres 

de más bajos recursos, empobreciéndolas todos los días.  Este empobrecimiento 

inicuo en las mujeres, es una forma de violencia,  que entre otras tantas, se expresa 

en el cuerpo de las mujeres. 

 

 

Los Nadies 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro 

y sueñan los nadies con salir de pobres, 

que algún mágico día 

llueva de pronto la buena suerte, 

que llueva a cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, 

ni mañana, ni nunca, 

Los nadies: los hijos de nadie, 

los dueños de nada. 

                                                
64Jules Falquet, “Hacia un análisis feminista y dialéctico de la globalización neoliberal: el peso del 

complejo militar-industrial sobre las «mujeres globales»” [en línea], Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla, España Sevilla, Revista Internacional de  Pensamiento Político,, n°9, 2014, Dirección URL: 

http://www.pensamientopolitico.org/presentacion.php [consultado el 5 de Noviembre de 2017] 
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Los nadies: los ningunos, los ninguneados,  

corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,  

rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, 

sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, 

sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, 

sino en la crónica roja de la prensa local. 

Los nadies, 

que cuestan menos 

que la bala que los mata.65 

 

254 millones de pobres ¿Quiénes son?  

Año 2018, nunca antes en la historia se había registrado un aumento tan grande en 

el número de milmillonarios en el mundo, con un total de 2,043  personas. El año 

pasado cada dos días una persona pasó de ser millonaria a ser milmillonaria.66 2,043 

es apenas un 0.0002% del total de las personas que sobreviven con menos de un 

$1.25 dólares al día en el mundo67. Eso quiere decir que aproximadamente en el 

mundo hay 500 mil veces más personas en pobreza extrema, que milmillonarios. El 

aumento de la riqueza de esta elite el año pasado fue de 762 miles de millones de 

dólares, cantidad suficiente para terminar con el hambre en el mundo,  7 veces.68 

                                                
65 Eduardo Galeano, los nadie 
66 Rosa Cañete Alonso, “La falsa promesa del trabajo duro Desigualdad extrema, concentración de 
riqueza y pobreza en Latinoamérica.”, [en línea], Madrid / Santo Domingo , El país, 30 ENE 2018, 
Dirección url https://elpais.com/elpais/2018/01/30/contrapuntos/1517321358_661283.html, [consulado 
el 126 de Febrero 2018] 
67 Oxfam International, “El G20 le falla a mil millones de personas que padecen hambre en el mundo”, 
[en línea] s/ lugar de publicación, Junio 20 de 2012, dirección URL: https://www.oxfam.org/es/sala-de-
prensa/notas-de-prensa/2012-06-20/el-g20-le-falla-mil-millones-de-personas-que-padecen, 
[consultado: 26 de febrero de 2018] 
68El país, op. cit.,  

https://elpais.com/tag/fecha/20180130
https://elpais.com/elpais/2018/01/30/contrapuntos/1517321358_661283.html
https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2012-06-20/el-g20-le-falla-mil-millones-de-personas-que-padecen
https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2012-06-20/el-g20-le-falla-mil-millones-de-personas-que-padecen
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En el mundo existen mil millones de personas que se encuentran en situación 

de pobreza, 249 millones viven en América Latina69. 815 millones de personas sufren 

de hambre crónica, según los últimos datos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 38 

millones más que en el año 2016,  de las cuales 42 millones se encuentran en América 

Latina. 70 

Al otro lado de la desigualdad, la riqueza de los milmillonarios latinoamericanos 

aumentó 155 miles de millones de dólares, este 10% concentra el 95% de la riqueza 

de la región, mientras que el 50% más pobre sólo accede al 3.5%71 Con la mitad del 

aumento de riqueza que obtuvo esta élite en el 2017 se podría acabar por un año con 

la pobreza monetaria que sufren el 30.7% de la población de la región, de los cuales 

10.2% se encuentran en pobreza extrema.72  

Aquellas políticas impulsadas por el consenso de Washington en los años 90, 

que recortaron el gasto público para pagar la deuda y flexibilizaron el mercado laboral, 

colocaron a los países de la región en los mayores niveles de pobreza y desigualdad 

jamás vividos.73 

En 1980, 118 millones de latinoamericanos se encontraban debajo de la línea 

de pobreza. En 1990 este número había aumentado 78 millones afectando a cerca 

de la mitad de la población, 196 millones de personas eran afectadas por la pobreza, 

superando cualquier período histórico anterior. Al finalizar el siglo XX, 220 millones 

de personas vivían en la pobreza casi 45 % de la población.74  

Pero en los primeros años del nuevo siglo, como una pequeña tregua, la 

pobreza comenzó a descender. Tras décadas marcadas por golpes de Estado, 

invasiones y gobiernos militares con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, nace 

en América Latina una oleada de gobiernos izquierdistas, al mismo tiempo de un 

                                                
69 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42716/4/S1800002_es.pdf 
70FAO,” Vuelve a crecer el hambre en el mundo, impulsada por los conflictos y el cambio climático, 

según un nuevo informe de la ONU”, [en línea], medios, Roma, 5 de septiembre de 2017, Dirección 

URL: http://www.fao.org/news/story/es/item/1037465/icode/, [consultado el 26 de febrero de 2018 

71El país, op. cit., 
72El país, op. cit., 
73El país, op. cit.,   
74Georgina Aceituno Saavedra, op. cit., p.2 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1037465/icode/
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boom en las materias primas, impulsado por la alta demanda de China y el mercado 

emergentes.75 

La ola de gobiernos de izquierda alcanzó a 15 países de la región tras su 

comienzo en Venezuela con la elección del fallecido Hugo Chávez en 1998.76 Al cual 

le siguieron, Lula Da Silva (Brasil), Néstor Kirchner y Cristina Fernández (Argentina), 

Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y José Mujica (Uruguay), todos 

grandes representantes de la izquierda latinoamericana que caracterizaron sus 

gobiernos por implementar políticas públicas que aumentaron los ingresos laborales, 

incrementaron la inversión social, y focalizaron su agenda en los más pobres 

impulsando programas de protección social.77 

“La pobreza monetaria y la desigualdad disminuyeron de manera significativa, 

mostrando que no eran males caídos del cielo, sino que cuando hay voluntad política 

se pueden disminuir las brechas,” menciona Rosa Cañete, coordinadora del 

Programa de Lucha contra la Desigualdad y la Captura del Estado de Oxfam en 

América Latina y el Caribe78,  y en efecto, los resultados positivos de las políticas 

públicas y de inclusión social, se vieron reflejados en un descenso de la 

pobreza muy significativo, pasando  de 45% de la población iniciando el siglo XXI a 

28.5% en 2014. 

Por desgracia, los partidarios neoliberales terminaron rápido con esta tregua a 

la pobreza, y en los últimos tiempos, un retorno a los gobiernos de derecha apoyado 

por los grandes corporativos trasnacionales, ha reiniciado el proceso de 

empobrecimiento de la región.  

En Venezuela, después de la muerte de Hugo Chávez en el 2013, a pesar de 

que el partido fundado por él continúa al frente de la administración pública del país 

con Nicolás Maduro, la oposición logró la mayoría parlamentaria, esto aunado a las 

presiones económicas por parte de Estados Unidos y empresarios venezolanos, han 

puesto al chavismo en su peor crisis. 

                                                
75 El observador, “El declive de la izquierda”[en línea], Septiembre 2 de 2016, Dirección URL: 
https://www.elobservador.com.uy/el-declive-la-izquierda-n965956, [consultado: 26 de Febrero de 2]  
76Ibíd. 
77Ibíd. 
78El país, op. cit. 
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Dos años después, el derechista Mauricio Macri, fue elegido presidente de 

Argentina terminando con la etapa Kirchnerista (2003-2015), que tuvo al frente a 

Néstor Kirchner y continuó su esposa, Cristina Fernández. 

En Bolivia el líder indígena Evo Morales perdió una consulta en febrero de 2016 

sobre la posibilidad de postularse a un cuarto período de gobierno, mientras en 

Ecuador, al término del mandato del economista de izquierda Rafael Correa, la 

victoria de Lenín Moreno quien a pesar de ser candidato del mismo partido fundado 

por Correa, Alianza País, ha suprimido programas sociales de la llamada Revolución 

Ciudadana, lo que podría significar un peligroso retroceso de los avances de la 

izquierda ecuatoriana.  

Y en Brasil, después de 13 años de un proyecto político que implementó 

programas sociales que contribuyeron a sacar de la pobreza a unas 30 millones de 

personas79, encabezado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en lo que 

analistas han descrito como un golpe de estado sin ejército (debido a sus 

características ilegales), la ex jefa del gabinete y sucesora de Lula da Silva, Dilma 

Rousseff  ha sido culpada de corrupción por el Senado brasileño, apartandola de sus 

funciones como jefa del ejecutivo, provocando que el conservador Michael Temer del 

Partido del Movimiento Democrático Brasileño tomé el cargo de la presidencia hasta 

el 2018, año en que debiera terminar el mandato de Rousseff.  

A este retorno de gobiernos de derecha se le suman la victoria en las 

elecciones presidenciales de 2016 del neoliberal Pedro Pablo Kuczynski en Perú, el 

gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto en México, que se ha caracterizado 

por la implementación de reformas estructurales de tendencia neoliberal, así como 

los gobiernos de Jimmy Morales en Guatemala, Ricardo Roselló en Puerto Rico,  

Horacio Cartes en Paraguay, Juan Manuel Santos en Colombia, Danilo Medina en 

República Dominicana, Juan Carlos Varela en Panamá y Juan Orlando Hernández en 

Honduras. 

Con la nueva oleada de gobiernos pro-neoliberales de corte derechista, 

regreso también el crecimiento de desigualdad y pobreza. El 28.5% de la población 

                                                
79 José Vlades. “El legado de Lula da Silva”, [en línea], México, El Universal.mx, 11 de febrero de 

2010, dirección URL: http://archivo.eluniversal.com.mx/internacional/71063.html [consultado: 26 de 
febrero de 2018] 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/04/56d95d46268e3ebe6a8b45db.html
http://www.elmundo.es/america/tags/c5/pedro-pablo-kuczynski.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/internacional/71063.html
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en situación de pobreza en la región que había en 2014, aumentó a 30.7% en 2016, 

y la pobreza extrema pasó de 9 % al 10,2%.80 

En 2015, Oxfam calculó cuánto tiempo tendría que trabajar una persona del 

10% más pobre de los países de la región, para ganar lo que gana en un mes un 

multimillonario de su país. Algunos de los resultados más escalofriantes fueron; 

Honduras con 603 años, Colombia con 442 años y Perú con 336 años.81 

En América Latina y el Caribe, el 1% de la población más rica concentra el 37% 

de las riquezas, mientras que en varios países de la región el salario mínimo legal ni 

siquiera es suficiente para cubrir la canasta básica, según datos de OXFAM. Estos 

Mecanismos que facilitan tal concentración de la riqueza dejan al 16% de los 

trabajadores formales por debajo de la línea de la pobreza. 82  La directora ejecutiva 

de OXFAM,  Winnie Byanyima expone:  

 

El boom de los milmillonarios no es signo de una economía próspera, sino un síntoma 

del fracaso del sistema económico. Se explota a las personas que fabrican 

nuestras ropas, ensamblan nuestros teléfonos y cultivan los alimentos que 

consumimos para garantizar un suministro constante de productos baratos, así 

como engrosar los beneficios de las empresas y sus adinerados 

inversionistas83 

 

 

En 2014, 168 millones de personas de la región se encontraban en situación de 

pobreza, en 2015 aumentó a 178 millones y en 2016, 186 millones de personas. En 

tanto, la pobreza extrema pasó de 48 millones en 2014 a 61 millones de personas en 

2016.84 En 2017 el número de personas por debajo de la línea de pobreza se estima 

en 249 millones de personas.85 ¿Quiénes son estas 249 millones de personas? 

                                                
80El país, op. cit. 
81Ibíd. 
82Ibíd. 
83Ibíd. 
 
84s/autor, “Reporta CEPAL 245 millones de personas en pobreza y pobreza extrema en 
Latinoamérica”, [en línea], s/lugar de publicación, Excélsior,  20 de Diciembre de 2017, Dirección 
URL: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/20/1209054 , [consultado: 22 de febrero 2018] 
85 CEPAL, “Panorama social de América Latina 217”, [en línea]. s/lugar de edición, S/fecha, Capítulo I 
Desigualdades en los ingresos, en el mercado laboral y en el acceso a las pensiones, [consultado el 
22 de enero 2018], pp. 38-80 

http://www.expansion.com/economia/2018/01/22/5a651eda268e3e4f408b457a.html
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¿Qué determina que una persona sea pobre? Por lo general la idea de pobreza 

está relacionada con la cantidad de dinero que posee una persona. Y los índices más 

comunes para su medición son la “línea de pobreza (LP)” o parámetro de consumo, 

que califica como pobres a aquellas personas cuyos ingresos monetarios son 

menores a la cantidad mínima establecida para poder sustentar los gastos necesarios 

para vivir con “bienestar”.86 

¿Y, qué es vivir con  bienestar?  

Martín Ravallion, quien fue director del departamento de investigación del Banco 

Mundial, define bienestar como “un punto en la función de gasto del consumidor, que 

da el costo mínimo que representa para un hogar alcanzar un nivel dado de utilidad a 

los precios prevalecientes para determinadas características domésticas”87¿Y cuáles 

son esas características?  

La línea de la pobreza nos dice entonces, siguiendo a Ravallion, “cuáles son 

los gastos necesarios de cada conjunto de circunstancias para asegurar el nivel 

mínimo de vida”88. Supongamos entonces que un descenso en el precio de materias 

primas, hace caer un punto porcentual el costo mínimo necesario para vivir con 

bienestar por persona, eso supondría que todas la personas que se encontraran un 

punto por de debajo de la línea de pobreza, ahora estarían sobre de ella, por lo tanto 

estas personas dejarían de ser pobres sin aumentar en lo absoluto su ingreso.  

Ahora en el caso contrario y siendo más realistas, si los costos de la canasta 

básica subieran, aumentando por consecuencia, el costo mínimo necesario para el 

nivel mínimo de vida 1 punto porcentual (por decir algo), todas las personas que se 

encontraran arriba de la línea de pobreza por  menos de un punto, ahora se 

encontrarían por debajo de ella, lo que supondría que estas personas ahora estarían 

en condiciones de pobreza.  

Esto explica en gran medida el aumento de las personas en situación de 

pobreza en América Latina, considerando que en muchos países de la región, el 

salario mínimo legal no alcanza para cubrir la canasta básica, manteniendo al 16% 

                                                
86Martín Ravillon, “Las líneas de pobreza en la teoría y en la práctica, [en línea], Banco Mundial, 
s/lugar de edición, s/fecha, Dirección URL: https://www.cepal.org/deype/mecovi/docs/TALLER4/7.pdf, 
p. [consultado 3 de febrero de 2018] p. 116 
87 Ibíd. 117 
88Ibíd. p. 117 

https://www.cepal.org/deype/mecovi/docs/TALLER4/7.pdf
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de los trabajadores formales con un salario que los coloca por debajo de la línea de 

la pobreza. 89 

Pero, por otro lado esta medida no es clara en cuanto a que es el nivel mínimo 

de vida. Por ejemplo; sí se cuenta con herramientas disímiles a las económicas para 

satisfacer necesidades vitales, ¿se alcanzaría un nivel mínimo de vida estando bajo 

la LP? O, por el contrario, ¿Se puede estar por encima de la línea de pobreza y no 

alcanzar este nivel mínimo de vida?  

La pobreza puede ser vista en términos relativos o absolutos. La pobreza es 

relativa cuando se la define en relación con otras situaciones y contextos sociales con 

los cuales es comparada. Como en el caso de la LP. En  este caso es comparada con 

un promedio de la cantidad mínima de dinero que necesita una persona para pagar 

los gastos que conlleva llevar una vida con condiciones básicas de bienestar, la cual 

se obtiene con la suma de todos los aspectos que engloban el concepto de bienestar, 

los cuales varían dependiendo de criterios de los estudios y autores. Sin embargo la 

mayoría de los estudios coinciden en ciertos aspectos fundamentales, como 

alimentación básica para conservar la salud física, una vivienda, pago de servicios 

básicos, acceso a servicios de salud y educación. 

¿Pero, sí una persona supera solo una de estas carencias básicas, deja por lo 

consiguiente de padecer pobreza? o, ¿las personas que alcanzan a cubrir estas 

necesidades básicas, dejan de tener carencias suficientes para conseguir un nivel de 

bienestar?  

Por otro lado, la pobreza en términos absolutos, se relaciona más con 

necesidades, en donde hay un núcleo de necesidades absolutas irreductibles a 

comparaciones. 

 

El núcleo de necesidades remite "la dignidad e igualdad esenciales del 

individuo considerado como ser humano", vinculando la cuestión de las 

necesidades con la justicia y en marcando el logro de su satisfacción en el 

ámbito de un campo de lucha por los Derechos Humanos. La pobreza absoluta 

alude, por lo tanto, estados de carencia en los que se soslaya necesidades que 

todos, por compartir la calidad de seres humanos, tienen el derecho de 

satisfacer, razón por la cual no pueden ser relativizadas. En este sentido lo que 

                                                
89 El País, op. cit., 
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se subraya es la idea de la dignidad humana vinculada a necesidades 

universales y a la universalidad de los derechos que la garantizan.90 

 

El concepto de pobreza se equipara habitualmente al de falta de ingreso, porque se 

presume que es el ingreso el que determina el nivel de bienestar, en tanto que el nivel 

adquisitivo sea suficiente para cubrir los gastos necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas. Y en efecto, la cantidad adquisitiva de las personas puede ser 

una gran referencia de las condiciones de vida de las mismas, sin embargo la pobreza 

de ingreso es sólo parte del panorama.  

La apropiación de la pobreza por la economía le ha conferido una 

respetabilidad científica y ha permitido que se transformará en una entidad 

mensurable, sin embargo las dificultades relacionadas con los indicadores 

cuantitativos de pobreza son tan claras que ha habido que adoptar otra estrategia. 91 

Diversos autores han debatido el tema asociando a la pobreza con diferentes 

condiciones de vida,  Amartya Sen, por ejemplo, señala la carencia de recursos para 

realizar un cierto mínimo de actividades. Paul Spkier en 1999, definió la pobreza 

como; “insatisfacción de necesidades, recursos insuficientes carencia de necesidades 

básicas, privación múltiple, falta de titularidades, exclusión, desigualdad, dependencia 

y padecimiento inaceptable.92 

Meghan Desao(1992) propone las siguientes capacidades como básicas y 

necesarias: La capacidad de permanecer vivo gozar y de una vida larga, la capacidad 

de asegurar la reproducción intergeneracional, la capacidad de una vida saludable, la 

capacidad de Interacción social y la capacidad de tener conocimiento y libertad de 

expresión y pensamiento.93 

Manfred Max-Neef economista Chileno, define la calidad de vida como las 

posibilidades que tengan o no las personas para satisfacer sus necesidades  

humanas fundamentales. Para definir cuáles son estas necesidades humanas Max-

Neef diferencia entre necesidades humanas y satisfactores.  

Las necesidades, según Max-Neef son existenciales; del ser, del tener, del 

hacer y del estar (se refiere a cómo se las vivencia), y axiológicas; subsistencia, 

                                                
90 Georgina Aceituno Saavedra, op. cit., p.19 
91Ibíd., p20 
92Paul Spicker 1999, citado por Amalia Eguía, Susana Ortale, Los significados de la pobreza, Buenos 
Aires, Editorial Biblos sociedad, 2017, 1| Ed, pp.115 
93 Georgina Aceituno Saavedra, op. cit., p.19 
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protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, 

que se refieren al sentido u objetivo, las cuales conjuga con ayuda de una matriz. Los 

satisfactores son, los medios que se utilizan para cubrir  necesidades. 94 

Por ejemplo; La educación es un satisfactor de la necesidad de entendimiento 

y comer un satisfactor de la necesidad de subsistencia. Estas necesidades han estado 

siempre presentes en todas las personas y en todas los tiempos, lo que se transforma 

son las formas en las que se satisfacen estas necesidades.  

 

Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. 

Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las 

culturas y en todos los períodos s históricos. Lo que cambia, a través del tiempo 

y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de 

las necesidades.95 

 

El nivel mínimo de vida o calidad de vida entonces, va en relación a la satisfacción de 

necesidades. En ese sentido, y de acuerdo con Max-Neef, no se puede hablar de 

pobreza en singular cuando existan diversas clases de pobrezas.  

En el campo económico se habla de la pobreza desde un punto de vista 

estrictamente economicista: “la situación de aquellas personas que pueden 

clasificarse por debajo de un determinado umbral de ingreso”96. Sin embargo, esta 

premisa niega la existencia de otras necesidades esenciales e inherentes al ser 

humano, que quedan lejos del alcance del campo monetario y de bienes.  

Max-Neef, pone los siguientes ejemplos:  

 

La pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo insuficientes); de 

protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la carrera 

armamentista, etc.); de afecto (debido al autoritarismo, la opresión, las 

relaciones de explotación con el medio ambiente natural, etc.); de 

entendimiento (debido a la deficiente calidad de. la educación); de participación 

(debido a la marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías); de 

                                                
94Manfred A. Max-Neff, Desarrollo a escala humana; Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones, 

Montevideo, Uruguay,  Editorial Nordan-Comunidad, 1998, 2da edición, p. 41 
95 Ibidi p .42 
96 Ibíd.  p. 43 
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identidad (debido a la imposición de valores extraños a culturas locales y 

regionales, emigración forzada, exilio político, etc.)97 

 

“Cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha 

revela una pobreza humana”98, por lo tanto, los factores que puedan incidir en que un 

ser humano padezca algún tipo de pobreza,  varían dependiendo la atmósfera de 

cada persona; lugar de nacimiento, nivel económico, nivel social, contexto político, 

etc. Pero, de todos los factores que pueden contribuir en el hecho de que un ser 

humano padezca algún tipo de pobreza, ninguno influye tanto como el hecho de ser 

mujer.  

 

Según datos de naciones unidas, el 60% de las personas que pasan hambre 

en el mundo de forma crónica son mujeres y niñas. Ellas constituyen dos 

terceras partes de los casi 800 millones de analfabetos (cifra que no ha 

cambiado en las últimas décadas), cobran de 25 a 16% menos que los 

hombres, poseen menos de un 20 % de las tierras cultivables (a pesar de que 

más de 400 millones de agricultoras, producen la mayoría de los alimentos que 

se producen en el mundo) y Sólo un 50% de las mujeres en edad de trabajar 

tienen un empleo frente al 77 % de los hombre.99  

 

El 78% de las mujeres que trabajan remuneradamente en América Latina  están 

empleadas en trabajos de sectores de baja productividad, comparado con el 55% de 

los hombres.100 

El neoliberalismo, se ha implantado como modelo económico hegemónico en 

América Latina azotando con violencia a quien se le resiste y aplastando implacable 

a quien  necesite de escalera para cumplir su objetivo de acumular más cada vez, sin 

importar quienes sean, sin importar cuantos  sean.  

Basado en la reducción de costos de producción, para incentivar una supuesta 

generación de empleo mediante la inversión, los corporativos trasladan costos a la 

                                                
97 Ibíd. p. 43 
98 Ídem 
99 Marisa Kohan, “Feminización de la pobreza, principal causa de la pobreza: ser mujer”, [en línea], 
Madrid, Público, 17 de octubre de 2017, [en línea] URL: http://www.publico.es/sociedad/feminizacion-
pobreza-principal-causa-pobreza-mujer.html, [consultado el: 26 de febrero 2018] 
100 El País, op. cit., 

http://www.publico.es/sociedad/feminizacion-pobreza-principal-causa-pobreza-mujer.html
http://www.publico.es/sociedad/feminizacion-pobreza-principal-causa-pobreza-mujer.html
http://www.publico.es/sociedad/feminizacion-pobreza-principal-causa-pobreza-mujer.html
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fuerza laboral por medio de la flexibilización del empleo, la cual se caracteriza por la 

subcontratación, el trabajo domiciliario, y jornadas de tiempo medio, parcial u 

ocasional y la precarización laboral que conlleva  la carencia de seguridades sociales,  

afectando a familias enteras, pero especialmente a las mujeres.  

En las mujeres se encarna el modelo de empleado que exige el mercado 

laboral neoliberal, sobre todo en los sectores de baja productividad ya que, están 

dispuestas a trabajar tiempo parcial o extensible, a domicilio u ocasionalmente, por la 

necesidad de dividir su tiempo entre las labores domésticas y el empleo remunerado. 

Y al mismo tiempo aceptan contratos con tiempos extensibles, en situaciones 

precarias del lugar de trabajo, salario y condiciones por la improbabilidad de encontrar 

un empleo con mejor condiciones.  

Desde la crisis de los años setenta, las mujeres salen al mercado laboral para 

amortiguar  la carencia de recursos, pero son excluidas de los trabajos considerados 

de “alta productividad”, sentenciadas a los empleos más marginales, los de más baja 

calidad. Este sistema refuerza y perpetúa una subordinación de las mujeres respecto 

de los hombres. 

Las mujeres son consideradas mano de obra secundaria, no solo por  los 

grandes corporativos, sino por la sociedad en general, que desde su perspectiva 

machista designa las tareas del hogar como responsabilidad de las mujeres. En la 

sociedad androcéntrica de América Latina, el machismo se expresa en todas las 

formas de relaciones atribuyendo superioridad económica, jurídica, política, culturales 

y psicológica101 a los hombres, basada en mitos de superioridad biológica e 

intelectual, lo que ocasiona que a las personas del sexo masculino se les asocie con 

la razón, la ciencia y el desarrollo, mientras que a la mujeres se les asocia con la 

afectividad, el servilismo y la reproducción. 

Pero la creencia de superioridad del género masculino, va más allá de un 

“prejuicio tradicional”, es una forma de dominación funcional al capitalismo. Y no solo 

porque las mujeres representan el arquetipo de empleado utilitario al sistema 

neoliberal, hay otra razón sustancial para mantener una estructura patriarcal en el 

capitalismo: la extracción del trabajo no remunerado de las mujeres. 

                                                
101Georgina Aceituno Saavedra, op. cit., p.27 
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Mientras que el capitalismo hace distinciones entre clases sociales y razas, 

explotando a la clases subordinadas (mujeres y hombres)  al extraer el excedente de 

trabajo de estas, el patriarcado hace lo propio explotando a las mujeres y extrayendo 

de ellas trabajo no remunerado. Es decir, existe un entrecruzamiento  entre raza-clase 

y género en la estructura de dominación mundial.  

10 billones de dólares es lo que OXFAM102 calcula que las mujeres aportan a 

la economía mundial, en trabajos no remunerados como; el cuidado de los hijos y de 

las personas mayores, las tareas del hogar como limpieza y agricultura,  y la 

preparación de alimentos. En América Latina, las mujeres dedican el doble de tiempo 

que lo hombres a actividades vinculadas con el afecto y cuidado de la familia.103 

 

En Perú, se estima que su trabajo no remunerado es igual al 20% del PIB del 

país, mientras que en Guatemala y México las Encuestas de Uso del Tiempo 

muestran que las mujeres trabajan 7 horas diarias en promedio cuidando a los 

otros sin que se las remunere. Y como es evidente, cuando trabajas 7 horas al 

día para cuidar la familia, tu posibilidad de insertarte en el mercado remunerado 

es casi cero.104 

 

Por lo tanto el patriarcado y el capitalismo no son dos sistemas que se imponen en 

paralelo, sino que el  sistema dominante, que es capitalista es por naturaleza 

patriarcal.  

El sistema Capitalista-patriarcal, en esta nueva etapa llamada neoliberalismo, 

crea una sobre explotación a la mujer, que ya no sólo se da en el ámbito doméstico, 

sino también en el laboral. Esta doble- explotación obliga a las mujeres  a dividir su 

tiempo entre el trabajo del hogar y el trabajo remunerado, generando 

empobrecimiento en las mujeres, feminizando la pobreza.  

 

 

 

                                                
102 El país, op. cit., 
103Ídem. 
104 Ídem. 



48 
 

“La cuestión de la voz popular y rebelde que es también en la voz femenina, tiene en su propia 

trayectoria una densidad histórica y política mundial.”. 105 

Raquel Gutiérrez 

Pobreza en el cuerpo de mujeres o feminización de la pobreza   

La pobreza pareciera ser la compañera inseparable de todos los Estados de América 

Latina. Vista por muchos como involuntaria pero inevitable, se equipara a un destino 

azarosamente desafortunado de algunos cuantos, sobre todo de aquellos que por 

desventura no nacieron ni en el norte ni en el centro, sino en el sur y en la periferia, y 

que infortunadamente crecerán para formar parte de los olvidados. 

Pero basta con parar a pensar un poco más, para advertir que no es ningún 

azar. La pobreza es una imposición que viene de aquellos que tienen al mundo en 

sus manos, de ese 1% de la población mundial que posee más riqueza que el resto 

del planeta106, y que por ello pueden decidir sobre la vida y el destino de los que tienen 

menos. La pobreza es una prescripción de quienes se han convertido en los dueños 

del mundo.  

 

Al creciente y nunca antes visto ritmo de concentración, ya no podemos hablar 

de mera desigualdad, como hacíamos en los años setenta, sino que el tema 

hoy es la dueñidad o señorío.  Señorío tiene aquí ́el sentido muy preciso de 

que un pequeño grupo de propietarios son dueños de la vida y de la muerte en 

el planeta. Son sujetos discrecionales y arbitrarios de un poder de magnitud 

nunca antes conocida, que vuelve ficcional todos los ideales de la democracia 

y de la república. El significado real de este señorío es que los dueños de la 

riqueza, por su poder de compra y la libertad de circulación offshore de sus 

ganancias, son inmunes a cualquier tentativa de control institucional sus 

maniobras corporativas, que se revelan hoy desreguladas por completo. Esta 

inmunidad del poder económico inaugura una fase apocalíptica, 

completamente anómica del capital, remite a la etapa final, descompuesta y ya 

transicional del Medievo, cuando los señoríos eran inconmensurablemente 

mayores pero igualmente regidos por un modo del ejercicio del poder de corte 

                                                
105 Raquel Gutiérrez Aguilar, Horizontes comunitarios populares. Producción de lo común más allá de 
las políticas estado-céntricas, Traficantes de sueño, Madrid, primera edición,2017, p.017 
106 Oxfam, Op. cit. 
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feudal ejercido como crueldad ejemplar sobre los cuerpos, a la manera en que 

Foucault lo describió́.107 

 

Esas grandes corporaciones, el gremio del poder económico que se ha convertido en 

la cara del mercado y del estado, son fundadoras de las bases materiales sobre las 

que se organiza la vida, y en su organización de vida, a los peldaños más bajos se 

les manda servidumbre y pobreza. Y en esta pirámide capitalista de valor, por debajo 

de los obreros, campesinos y desposeídos, sólo están, las obreras, las campesinas y 

las desposeídas.   

La pobreza, vista a la luz de los determinantes de género, no es la misma para 

hombres y mujeres, más exactamente, la pobreza afecta a mayor cantidad de mujeres 

y de forma más intensa. 

El concepto de feminización de la pobreza se utiliza para describir este 

fenómeno que no solo habla del creciente empobrecimiento material de las mujeres 

respecto a los hombres, sino también del empeoramiento de sus condiciones de vida 

(falta de oportunidades, carencia en el desarrollo de capacidades individuales, 

distribución del tiempo, etc.) y la vulnerabilidad de sus derechos fundamentales (falta 

de seguridad, falta de autonomía, restricción de vínculos sociales, violencia, déficit 

alimenticio, etc.). 

Los estudios que se sitúan en esta óptica inquieren si las relaciones de género 

exacerban o neutralizan las desigualdades asociadas con la clase económica, 

examinando las diferencias de género en los resultados y procesos generadores de 

pobreza.108  

La medición de la pobreza tiene de por sí diversas limitaciones, (mencionadas 

ya anteriormente), y cuando se trata de medir la pobreza en las mujeres, la 

naturalización de los roles atribuidos al sexo femenino y la invisibilidad de sus 

necesidades, surgen como problema adicional. 

En los último años se ha avanzado en los marcos conceptuales que se utilizan 

para dimensionar la pobreza de género, involucrando variables en las encuestas de 

hogares como educación, características sociodemográficas y en algunos casos 

preguntas de salud. Sin embargo las estadísticas que calculan la pobreza basadas 

                                                
107 Rita Segato, La guerra contra las mujeres, Traficantes de sueños, Madrid, 2016, P.98-99 
108 Georgina Aceituno Saavedra, op. cit., p.27 
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en la renta del hogar no toman en cuenta dos factores determinantes relacionados a 

la diferenciación de género: distribución del tiempo y  la repartición de la renta dentro 

del hogar.  

Si una mujer vive dentro de un hogar no pobre, puede que en medida individual 

(renta que posee, capacidad de consumo individual, seguridad alimentaria o de salud, 

educación, o en sus condiciones de vida en general) sí lo sea.  

 

A pesar de que los informes sobre Desarrollo Humano del PNUD en sus 

aspectos relativos a los diferentes niveles de acceso al alimento, educación, 

salud y recreación por parte de niños y niñas, han demostrado de manera 

exhaustiva que no existe justicia distributiva dentro de los hogares en buena 

parte del mundo, el hogar sigue siendo la unidad de análisis económico. El 

resultado es que los sistemas predominantes de recolección estadística 

encubren las desigualdades económicas entre mujeres y hombres, y dificultan 

la medición del grado de feminización de la pobreza en muchos países.109 

 

Mientras que existe una percepción generalizada de que la vida de las mujeres se 

está encaminado a la equidad y mejorando en todo el mundo, diversos estudios con 

perspectiva de género indican que es solo una idea ilusoria. Desde la esfera más 

básica, la familia, el reparto de ingresos sigue criterios jerárquicos en beneficio de los 

varones, suscitando mayor déficit de alimentación, educación y atención sanitaria en 

ellas, así como menor dotación de activos sociales y culturales en comparación con 

los hombres. 

Por el contrario, cuando de tareas domésticas no remuneradas se trata, las 

mujeres tienen una extensa responsabilidad en comparación con la de los varones, 

quienes culturalmente pertenecen al ámbito público, es decir, al mercado laboral 

remunerado. 

Aunque ha existido una creciente inserción de las mujeres en el mercado 

laboral en América Latina a partir de la época de la crisis de la deuda externa, (en 

América Latina y el Caribe, más de 70 millones de mujeres han ingresado a la fuerza 

                                                
109 Clara Murguialday, Feminización de la pobreza, [en línea], Diccionario de acción humanitaria y 
cooperación al desarrollo, 12 de nov 2017, Dirección URL:dicc.hegoa.ehu.es 
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laboral desde la década de 1980110) ésta no supone una mejora en su vida, por el 

contrario, conseguir un empleo remunerado en muchos casos significa exponerse a 

condiciones de vulnerabilidad laboral, y aún en más casos, asumir una doble jornada 

de trabajo: el empleo y la tareas del hogar.  

El incremento de las mujeres al mercado laboral se da en un contexto de 

empobrecimiento combinado con el achicamiento del Estado y de los servicios 

sociales111 a causa de la políticas neoliberales implementadas durante el ajuste 

estructural, de modo que el hecho de que las mujeres se incorporaran al mercado 

laboral, no fue en consecuencia de un avance social en la autonomía del sexo 

femenino, sino como respuesta ante la crisis y el deterioro de las condiciones de vida 

que ésta ocasionó dentro de los hogares. 

Hay que dejar muy claro, que la jornada laboral de las mujeres no nació de la 

crisis económica, sino que ésta sólo la aumentó. Con la crisis económica, aumenta el 

número de mujeres en el mercado de trabajo remunerado, sin embargo la mayoría de 

las mujeres que no se encuentra dentro del mercado laboral, realizan jornadas de 

trabajo que no son remuneradas, y, lo que no produce ganancia económica en el 

sistema neoliberal, no se considera como trabajo, lo cual invisibiliza y denosta el valor 

social aportativo de las actividades realizadas por mujeres que no tienen 

remuneración. Actualmente 30% de las mujeres en América Latina no reciben 

ingresos.112 

Así los gobiernos de corte neoliberal en América Latina, anuncian presunciosos 

la incrementación de plazas de trabajadoras féminas en el mercado laboral, sin 

advertir que crece también el número de mujeres empobrecidas y en condiciones de 

vulnerabilidad.  

                                                
110 ONU Mujeres, Hacer las promesas realidad: la igualdad de género en la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenibles, [en línea], Sede ONU mujeres, 2018, Pp.337, Dirección URL: 
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-
report-fact-sheet-latin-america-and-the-caribbean-es.pdf?la=es&vs=0, [consultado el 7 de Mayo de 
2018] 
111Catalina Wainerman y Rosa Geldstein, Vivir en familia, UNICEF-Losada, Buenos Aires, 1994, 
Citado por, Alma Fernández Hasan, “Desigualdad de género. La segregación de las mujeres en la 
estructura ocupacional”, [en línea], pp. 140-167, Universidad de Guadalajara, México, Revista de 
Estudios de Género. La ventana,  núm. 25, 2007, Url: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88402506, [consultado el 6 de Mayo de 2018] 
112 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, citada: Enfoque noticias, “El 78% de las 

mujeres trabajan en sectores de baja productividad con baja remuneración: Bárcena”, [en línea] 
Marzo 9 de 2017, s/lugar de edición, Dirección URL: 
http://www.enfoquenoticias.com.mx/emisiones/el-78-de-las-mujeres-trabajan-en-sectores-de-baja-
productividad-con-baja-remuneraci-n-b [consultado el 9 de Mayo de 2018] 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-fact-sheet-latin-america-and-the-caribbean-es.pdf?la=es&vs=0
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En la región, la feminización de la pobreza aumentó en el grupo etario de 20 a 

59 años 11 puntos por encima del mismo grupo de hombres el año pasado.113 El 

último informe de ONU Mujeres, Informe de seguimiento mundial, Hacer las promesas 

realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”114  

revela otras cifras poco esperanzadoras: 

● A nivel mundial, hay 122 mujeres de entre 25 y 34 años viviendo en condiciones 

de pobreza extrema por cada 100 hombres del mismo rango de edad, en 

América Latina y el Caribe, el número asciende a 132 mujeres por cada 100 

hombres. 

● Las mujeres están 11 puntos más arriba en probabilidad de no disponer de 

alimentos. En casi dos de cada tres países, ellas tienen mayores 

probabilidades de padecer inseguridad alimentaria.  

● En Belice, esta probabilidad es casi 10 puntos porcentuales mayor que la de 

los hombres.  

● En el Perú, esta diferencia es del 8%. 

● La región presenta el mayor porcentaje de mujeres divorciadas entre la 

población de mujeres pobres, 15,8%. 

● Hasta un 30% de la desigualdad salarial se debe a la disparidad dentro de los 

hogares. Las mujeres también tienen más probabilidades que los hombres de 

vivir por debajo del 50% de la renta mediana.  

● Los hogares a cargo de madres solteras tienen más probabilidad de caer por 

debajo del 50% de la renta mediana. 

●  En el Brasil, más del 40% de este tipo de hogares viven por debajo del 50% 

de la renta mediana (en comparación con aproximadamente el 19% de las 

mujeres y los hombres en general).  

● Esta cifra alcanza también niveles muy altos en Panamá, el Paraguay, el Perú, 

y el Uruguay, donde más del 35% de los hogares encabezados por madres 

solteras viven por debajo del 50% de la renta mediana. 

                                                
113 Jackeline Fernández, Perspectivas de género para combatir la feminización de la pobreza, [en 
línea], Amnistía Internacional, s/lugar de edición,  18 de agosto, 2017, Dirección URL: 
https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/08/3403/perspectiva-de-genero-para-analizar-la-feminizacion-
de-la-pobreza, [consultado el 7 de Mayo de 2018] 
114 ONU Mujeres, “Informe de seguimiento mundial, Hacer las promesas realidad: La igualdad de 

género en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
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● En Honduras, más del 60% de las mujeres de medios urbanos viven en 

viviendas precarias, o sea que carecen de agua potable, instalaciones 

sanitarias adecuadas, espacio suficiente para vivir, o vivienda durable.115 

 

En Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)  reveló 

en 2017 que las mujeres ganan un 27% menos que los varones. 116 En 2016 la tasa 

promedio de pobreza, fue de 32.2%,  del cual el mayor porcentaje corresponde a 

mujeres117. Otros datos del INDEC dan cuenta que en el 10% de la población más 

pobre las mujeres duplican a los hombres, mientras que en el decil más alto, de cada 

100 personas, 63 son hombres y 37 mujeres.118 

En México, de acuerdo con el último estudio realizado por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2016)119,  53 millones 

418,151 de personas se encuentra en situación de pobreza. Los datos que da a 

conocer este informe, constatan el proceso de feminización de la pobreza que se vive 

en el país:  

● Una cuarta parte de los hogares cuentan con jefatura femenina, en los cuales 

existe  un mayor número de integrantes de la población infantil y adulta mayor, 

y también una vulnerabilidad sociodemográfica y mayores porcentajes de 

pobreza. 

● Las mujeres perciben una quinta parte menos de remuneraciones que los 

hombres, aún con el mismo nivel educativo. La brecha se acentúa en la 

población en situación de pobreza. 

● La brecha educativa entre ambos sexos se ubica en 6.5 puntos porcentuales, 

y se acentúa en la población en situación de pobreza.  

                                                
115 ONU Mujeres, op. cit. 
116 Santiago Mayor, "Hay una feminización de la pobreza": Las argentinas ganan un 27% menos que 

los hombres, [en línea], Argentina, RT Actualidad, 6 de Julio de 2017, Dirección URL: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/243581-mujeres-argentinas-ganan-menos-varones, [consultado el 
7 de Mayo de 2018] 
117 Mariana da Silva Évora, Feminización de la pobreza: “la pobreza tiene rostro de mujer”, [en línea], 
Argentina, Blog del Prof. José A. Robert, 3 Febrero 2017, Dirección URL: 
http://www.institutomz.com/nuevo/2013-09-20-18-23-11/coordinador-general-del-instituto-mz/3645-
feminizacion-de-la-pobreza-la-pobreza-tiene-rostro-de-mujer, [consultado el 7 de Mayo de 2018] 
118 Santiago Mayor, op. cit. 
119 CONEVAL, Pobreza y género en México, hacía un sistema de indicadores, información 2010-216, 

[en línea],  Ciudad de México, s/fecha, Dirección URL: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Sintesis-ejecutiva-Pobreza-y-genero-2010-
2016.pdf#search=pobreza%20por%20genero, [consultado el 7 de Mayo de 2018] 
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● Según este informe por cada 100 hombres que contaban con seguridad social 

por su trabajo en el 2016, sólo  62 mujeres se encontraban en la misma 

situación. La brecha  es aún mayor entre la población con condición de 

pobreza; por cada 100 hombres solo, 49 mujeres contaban acceso a la 

seguridad social.  

Al leer estas cifras, hay que tener en mente que cuando se habla de la 

población en situación de pobreza, se está hablando de casi la mitad de la población, 

el 43.6% exactamente, del cual 7.6% se encuentra en situación de pobreza extrema. 

Además, es muy importante recalcar que del 56.4% restante de la población, sólo el 

22.6% está considerada como no pobre y no vulnerable. Mientras que el 26.8% está 

considerada como población vulnerable por carencias sociales y el 7.0% por ingresos. 

120 
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Además, en México, el porcentaje de mujeres que trabaja (en el mercado 

remunerado) es de los más bajos del mundo, pues solo 45 por ciento desempeñan 

                                                
120 Ídem. 
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una labor remunerada según apunta un informe realizado por el Colegio de MÉXICO 

(Colmex).121 

De los países que conforman la región, solo Nicaragua y Bolivia han mejorado 

notablemente en la reducción de desigualdad de género en cuanto a la pobreza y 

condiciones laborales. Sobre todo Nicaragua que se encuentra en la posición 6 en el 

reporte de Brecha Mundial de Género 2017, del Foro Económico Mundial122 (WEF por 

sus siglas en inglés), debido a  la reducción de la brecha salarial en ese país. Bolivia 

se encuentra en el segundo lugar de reducción de brecha de género en la región de 

Latinoamérica y el Caribe con destacables logros de representación de mujeres en el 

Parlamento, con el 53%. Uno de los únicos dos países del mundo donde las mujeres 

ocupan más escaños parlamentarios que los hombres. 
Este deterioro en las condiciones de vida de las mujeres, debido a mayores 

niveles de inseguridad y precariedad, al cual llamamos feminización de la pobreza, es 

el ángulo donde se interceptan dos formas de jerarquía que conforman el esqueleto 

organizativo del sistema neoliberal: género y clase.  Y son estos dos elementos los 

que configuran la división sexual del trabajo.  

 

La división sexual del trabajo consiste en la asignación diferencial de 

responsabilidades y tareas a hombres y mujeres, basándose en atributos 

biológicos y culturales específicos a cada sexo, originándose representaciones 

sociales bien definidas del trabajo de hombres y mujeres. El hombre se asocia 

con fuerza, técnica, maquina, producción; las mujeres se asocian con 

sentimientos, fragilidad, delicadeza, comunicación, reproducción. En ese 

sentido, el trabajo productivo en las mujeres es considerado como 

complementario al del hombre porque la función primordial de la mujer está 

relacionada con la reproducción.123 

                                                
121El Colegio de México Desigualdades en México 2018, El Colegio de México − 1a ed. − Ciudad de 

México, México : El Colegio de México, Red de Estudios sobre Desigualdades, 2018. [en línea] 
Dirección URL: https://desigualdades.colmex.mx/informe-desigualdades-2018.pdf 
122 Briony Harris Formative Content, ¿Cuál es la brecha de género en 2017 (y por qué se está 
ampliando)?, [en línea], World Economic Forum, 02 nov 2017, S/Lugar de edición, Dirección URL: 
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/11/cual-es-la-brecha-de-genero-en-2017-y-por-que-se-
esta-ampliando, [consultado el 9 de mayo de 2018] 
123 Doris Acevedo, Género y políticas laborales en un contexto de flexibilidad del trabajo, 
reestructuración productiva y precarización del trabajo, [en línea], Salud de los Trabajadores, pp. 93-
102,  s/Lugar de edición, 2002, Volumen 10 Edición Especial Nº 1 y 2, Dirección URL: 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/vol10n1y2/10-5.pdf, [consultado el 7 de Mayo 
de 2018] P.96 
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El fenómeno de la segmentación laboral, crea brechas desmesuradas de desigual 

entre hombre y mujer. Mientras los hombres se distribuyen equitativamente entre  en 

sectores de industria como: construcción, manufactura, comercio, transporte y 

tecnología,124 las mujeres se concentran en un conjunto reducido de actividades 

asociadas casi de manera directa con funciones que desempeñan cotidianamente en 

su “papel doméstico”; manufactura y tratamiento de ropa, ocupaciones relacionadas 

con la crianza y el cuidado infantil, asistencia a las labores de otras personas, y trabajo 

doméstico remunerado y no remunerado.125 

Uno de los factores determinantes que acrecienta  el proceso de feminización 

de la pobreza y representa la mayor brecha de género, es el trabajo gratuito de las 

mujeres en el hogar, el cual se intensificó como  resultado de  los recortes de 

programas sociales a causa del ajuste estructural de la política neoliberal. Durante 

años se tendió́ a traspasar funciones del ámbito privado al público: como el cuidado 

de los niños pequeños, que pasó de las madres a las guarderías. Sin embargo, “como 

resultado de la crisis, muchas actividades desarrolladas en el ámbito público debieron 

‘privatizarse´: es decir, al restringirse los presupuestos de los sectores de la salud y 

la educación, entre otros”126.  

De manera específica, el abandono de estas actividades por parte del estado, 

provocaron su retorno al campo doméstico, obligando a las mujeres a hacerse cargo 

de estas responsabilidades además de insertarse en empleos remunerados. Ellas se 

incorporaron al campo laboral, pero ellos no se hicieron cargo en la misma proporción 

del trabajo doméstico. 

 

A nivel mundial, la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 

que realizan las mujeres es 2,6 veces mayor que la que asumen los hombres. 

En América Latina y el Caribe, las mujeres de los grupos de ingreso más bajo 

destinan más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que 

                                                
124 Organización Internacional del Trabajo, Las mujeres en el trabajo. Tendencias de 2016, [en línea], 

Ginebra, 216, Dirección URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_483214.pdf, [consultado el 9 de Mayo de 2018] 
125Alma Fernández Hasan, Desigualdad de género, la segregación de las mujeres en la estructura 

ocupacional, [en línea] Revista de Estudios de Género. La ventana, núm. 25, 2007, pp. 144 
Universidad de Guadalajara, México, Dirección URL: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88402506, 
[consultada el 8 de Mayo de 2018] 
126 Irma Arriagada, op cit. 
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las mujeres del segmento de mayor ingreso. Los hombres dedican 

uniformemente menos tiempo a este tipo de trabajo, con independencia del 

nivel de ingreso.127 

 

Las mujeres dedican gran parte de su tiempo al trabajo no remunerado, es decir, 

limpieza de la casa, cuidado de menores, adultos mayores,  familiares con alguna 

enfermedad, agricultura doméstica, etc. Si se suman las horas de trabajo remunerado 

con las del no remunerado, las mujeres de América Latina y el Caribe trabajan más 

horas que los hombres, trabajando entre 6 y 23 horas más que ellos, según un estudio 

realizado por la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar128.   

En Costa Rica y Guatemala, las mujeres dedican 5 veces más de su tiempo al 

trabajo doméstico que los hombres, en Uruguay ellas trabajan 33 horas a la semana 

en tareas del hogar, mientras que los hombres dedican 11, en Colombia el índice es 

33 a 7, en Perú 38 a 14 y México con un 39 a 8 es uno de los más desiguales en 

repartición del trabajo doméstico por género. 129 

Y, como es de suponerse, cuando se dedican tantas horas al trabajo dentro 

del hogar, la posibilidad de insertarse en el mercado laboral remunerado se vuelve 

muy complicada, sobre todo en trabajos que requieren tiempo completo. Aquellas que 

tienen que hacerse responsables de un hogar, y de terceras personas miembros del 

hogar, se ven obligadas a  buscar empleos de jornadas laborales más cortas o con 

horarios “flexibles”. La mayoría son pertenecientes a los estratos más empobrecidos, 

ya que no tienen la capacidad económica de pagar por servicios privados.   

Dentro de las relaciones familiares, así como para el resto de la sociedad civil 

y el Estado, el trabajo realizado por las mujeres  es desprovisto de valor, al grado que 

muchas mujeres no reciben ningún tipo de remuneración por su trabajo. Esto como 

resultado de concebir el mercado como criterio central para definir lo económico130, 

                                                
127

 ONU Mujeres, “Informe de seguimiento mundial, Hacer las promesas realidad: La igualdad de 
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en un contexto de flexibilidad del trabajo, reestructuración productiva y precarización del trabajo, [en 
línea], Salud de los Trabajadores, pp. 93-102,  s/Lugar de edición, 2002, Volumen 10 Edición 
Especial Nº 1 y 2, Dirección URL: 

http://www.campanapaternidad.org/wp-content/uploads/2017/06/2017-Informe-Estado-de-la-Paternidad-LAC.pdf
http://www.campanapaternidad.org/wp-content/uploads/2017/06/2017-Informe-Estado-de-la-Paternidad-LAC.pdf
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sin embargo, “según las Naciones Unidas, si el trabajo doméstico se contabilizara, su 

contribución representaría hasta un 40% del producto nacional bruto de los países 

industrializados”.131 

Las mujeres que se dedican al trabajo dentro del hogar sufren una doble 

marginación; en el mercado laboral por no poder obtener trabajos dignos y bien 

recompensados a causa de la necesidad de dividir su tiempo; y por la errónea 

subvaloración generalizada que se tiene de las tareas domésticas como contribución 

social. 

Y no solo se infravalora el trabajo no remunerado dentro del hogar, las 18 

millones de mujeres que ofrecen servicios domésticos (26.6% de las trabajadoras a 

sueldo de América Latina y el Caribe)132, trabajan frecuentemente en condiciones 

precarizadas, sin contrato y con bajas remuneraciones. Inclusive actividades que 

producen bienes y servicios, pero  que están mayormente feminizadas como; 

artesanía, manufacturas, elaboración de alimentos y confección, son menospreciadas 

económica y socialmente.133  

Las actividades más feminizadas suelen ser de los sectores considerados de 

baja productividad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 

indicó que son  78.1% de las mujeres que están ocupadas las que trabajan en estos 

sectores, lo que implica peores remuneraciones, baja cobertura de la seguridad social 

y menor contacto con las tecnologías y la innovación.134  “Los hombres por otro lado, 

reciben más capacitación tecnológica y son más requeridos en puestos de trabajo 

relacionados con innovaciones tecnológicas, los cuales son, a su vez, mejor 

pagados.”135 

A ello se le suma el fenómeno de techo de cristal o segmentación vertical del trabajo, 

que quiere decir que dentro del mismo sector o empresa, las mujeres se concentran  

                                                
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/vol10n1y2/10-5.pdf, [consultado el 7 de Mayo 
de 2018] 
131Irma Arriagada, op cit. p. 27 
132 Organización Internacional de trabajo, op cit., p.23 
133 Doris Acevedo, Género y políticas laborales en un contexto de flexibilidad del trabajo, 
reestructuración productiva y precarización del trabajo, [en línea], Salud de los Trabajadores, pp. 93-
102,  s/Lugar de edición, 2002, Volumen 10 Edición Especial Nº 1 y 2, Dirección URL: 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/vol10n1y2/10-5.pdf, [consultado el 7 de Mayo 
de 2018] 
134 Forbes México, Casi 80% de las mujeres están en sectores de baja productividad: CEPAL, [en 
línea], México, 8 de Marzo de 2017 URL:https://www.forbes.com.mx/casi-80-las-mujeres-estan-
sectores-baja-productividad-cepal/, [consultado el 22 de Mayo de 2018] 
135 Doris Acevedo, op cit. P.96 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/vol10n1y2/10-5.pdf
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/vol10n1y2/10-5.pdf
https://www.forbes.com.mx/casi-80-las-mujeres-estan-sectores-baja-productividad-cepal/
https://www.forbes.com.mx/casi-80-las-mujeres-estan-sectores-baja-productividad-cepal/
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en eslabones de menor jerarquía a escala laboral, con poca o nula capacidad de 

decisión o autoridad, aún en los sectores más feminizados. Lo que significa menores 

salarios y mayor inestabilidad. 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), precisa que la presencia de mujeres en los ámbitos de 

poder todavía no supera el 30%,136 y según la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) las mujeres representan solo el 4,2% de los puestos directivos ejecutivos 

entre las 1.269 empresas que cotizan en bolsa y la mitad de las juntas ejecutivas en 

la región están compuestas exclusivamente por hombres, en promedio, solo el 8,5% 

de sus miembros son mujeres.137 

En Latinoamérica, (y en casi todos los países  del mundo), muchas mujeres 

sufren una doble explotación al soportar una carga desproporcionada de trabajo y en 

condiciones más adversas que los varones. De continuar sin una agenda que 

contemple una restructuración profunda de las relaciones entre  mujeres y los otros 

agentes, tanto domésticos como públicos (llámese estado, mercado, organismos 

legisladores,  familia y sociedad civil masculina), pasarán otros 99 años antes de que 

la brecha global de género se cierre, y otros 217 en tener condiciones laborales de 

igualdad, según el último Informe Mundial sobre la Brecha de Género del Foro 

Económico Mundial.138  

Lo que quiere decir, que de continuar con la tasa de progreso actual, todas las 

mujeres de mi generación, de las generaciones anteriores, y por lo menos cinco de 

las generaciones futuras, viviremos y trabajaremos siempre bajo desventaja por el 

único  hecho de ser mujeres.  

 

 

 

 

 

 

                                                
136 CEPAL, Alicia Bárcena llama a las mujeres a romper el techo de cristal a través de la 
emancipación y la autonomía, [en líneas], comunicado de prensa, 20 de Junio de 2017, Dirección 
URL: https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llama-mujeres-romper-techo-cristal-
traves-la-emancipacion-la-autonomia, [consultado el 9 de Mayo de 2018]  
137 Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo, Todos ganamos cuando las mujeres ocupan 
mejores puestos en los negocios, [en líneas] S/lugar, 06 mar 2018, Dirección URL: 
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home.html, [consultado el 9 de Mayo de 2018] 
138 Briony Harris, op cit.  

https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llama-mujeres-romper-techo-cristal-traves-la-emancipacion-la-autonomia
https://www.cepal.org/es/comunicados/alicia-barcena-llama-mujeres-romper-techo-cristal-traves-la-emancipacion-la-autonomia
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home.html
https://www.weforum.org/agenda/authors/briony-harris


60 
 

“La feminidad es el arte de ser servil. Podemos llamarlo seducción y hacer de ello un asunto de 

glamour. Pero en pocos casos se trata de un deporte de alto nivel. En general, se trata simplemente 

de acostumbrarse a comportarse como alguien inferior”.  

Virginie Despentes139 

Precarización en la división sexual del trabajo 

 

Desde el ajuste estructural y las políticas de estabilización en los años 80, en la 

mayoría de los países de América Latina inició un proceso de precarización del trabajo 

que ha afectado negativamente a los trabajadores y trabajadoras latinoamericanas, 

pero sobre todo ha impactado en los sectores femeninos de menores recursos, 

agudizando tanto su riesgo de empobrecimiento como las desigualdades entre 

géneros.140 

Adoración Guamán Hernández, Profesora de la  Universitat de València, define 

precarización como “un fenómeno de aumento de la vulnerabilidad de las personas 

trabajadoras como consecuencia de las relaciones que definen la continuidad y el 

control de su trayectoria profesional.”141 Este fenómeno que se da tanto en la 

economía formal como en la informal, está caracterizado por la incertidumbre y la 

inseguridad y tiene que ver con las nuevas formas de empleo. 

Las nuevas formas de empleo implementadas por el mercado internacional, 

están vinculadas con la externalización y el proceso de desregularización del mercado 

de trabajo, que  para efecto de  “sortear la crisis”  instauraron una serie de nuevos 

procesos en la organización laboral que pueden clasificarse en cuatro ejes 

principales:  

● Contratos temporales, indefinidos, por obra o servicio. Horas 

suplementarias, trabajo de fin de semana, pasantías, interinos, 

alternancia de despidos sub-contratos, etc. 

● Variación de las condiciones laborales.  

                                                
139https://www.elciudadano.cl/artes/20-frases-feministas-sobre-el-poder-y-la-libertad-de-la-

mujer/02/16/#ixzz5TXK8HoEa 
140 Clara Murguialday, Feminización de la pobreza, [en línea], Diccionario de acción humanitaria y 
cooperación al desarrollo, 12 de nov 2017, Dirección URL:dicc.hegoa.ehu.es 
141 Adoración Guamán Hernández, Mujeres, reformas laborales y mercado de trabajo en (LA). 

Crisis:¿recuperación o precarización?, [en línea], CEF, núm. 386, mayo 2015, Dirección URL: 
http://www.academia.edu/15104005/Mujeres_reformas_laborales_y_mercado_de_trabajo_en_la_crisi
s_Recuperaci%C3%B3n_o_precarizaci%C3%B3n,  [consultado el 6 de Mayo de 2018] 

https://www.elciudadano.cl/artes/20-frases-feministas-sobre-el-poder-y-la-libertad-de-la-mujer/02/16/#ixzz5TXK8HoEa
https://www.elciudadano.cl/artes/20-frases-feministas-sobre-el-poder-y-la-libertad-de-la-mujer/02/16/#ixzz5TXK8HoEa
http://www.academia.edu/15104005/Mujeres_reformas_laborales_y_mercado_de_trabajo_en_la_crisis_Recuperaci%C3%B3n_o_precarizaci%C3%B3n
http://www.academia.edu/15104005/Mujeres_reformas_laborales_y_mercado_de_trabajo_en_la_crisis_Recuperaci%C3%B3n_o_precarizaci%C3%B3n


61 
 

● Tiempo parcial y acciones sobre la remuneración; horarios flexibles, y 

trabajo a domicilio, salarios variables, ligados a resultados de la 

empresa o logros individuales.  

● Restricción en el acceso a las prestaciones y seguridad social. 

Estos nuevos procesos de organización laboral, se traducen para las y los 

trabajadores en: Inseguridad sobre la continuidad de la relación laboral, degradación 

y vulnerabilidad de la situación de trabajo, reducción paulatina de los salarios y 

reducción de la protección social (desde jubilación, permisos de maternidad hasta la 

regulación de las pagas, las vacaciones o las bajas por enfermedad142 y la opción de 

organizarse en colectivo o dentro de sindicatos).  

La abrupta desmejora de la calidad de las condiciones de trabajo no llegó como 

consecuencia irremediable de la crisis económica, estos factores no son inherentes a 

la recesión sufrida en América Latina. La suma de estos procesos son más bien un 

medio para trasladar riesgos, responsabilidades y gastos desde el empresariado 

hacia los trabajadores. 

Precariedad es entonces “el conjunto de condiciones materiales y simbólicas 

que determinan una incertidumbre vital en relación con el acceso sostenido a los 

recursos esenciales para el pleno desarrollo de la vida de un sujeto,”143 tal como lo 

definen Amaia Pérez Orozco y Sira del Río en Precarias a la deriva: A la deriva por 

los circuitos de la precariedad femenina. 

Como indican también Del Rio y Orozco, la precariedad implica la 

institucionalización de la inseguridad, entendida como falta de derechos, que no es 

solo un problema económico o restringido al ámbito del mercado de mano de obra 

sino que es un fenómeno social que tiene, además, unas dimensiones de género 

claras y fundamentales.144 

  Junto con la crisis llegó la restructuración precaria, y con esta la flexibilidad 

laboral.    

Desde la economía neoliberal, la flexibilización  productiva y laboral se define 

como  “el conjunto de medidas adoptadas para que las empresas puedan responder 

                                                
142 Precarias a la deriva, A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, [en línea], 

Traficantes de Sueños C\Hortaleza 19, 1º drcha. 28004 Madrid. Dirección URL: 
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/A%20la%20deriva-TdS.pdf, [consultado el10 de 
Mayo de 2018] 
143 Ídem 
144 Ídem 

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/A%20la%20deriva-TdS.pdf
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al constante proceso de cambio, dando una respuesta en forma oportuna, en tiempo, 

calidad y costo a fines de aumentar la eficiencia económica”145. 

En otras palabras, la flexibilización laboral es una estrategia de organización 

de la reestructuración laboral que pretende aumentar la productividad. Esta puede ser 

interna o externa. La flexibilidad interna se refiere a sustituir la rigidez y el principio de 

especialización de la organización del trabajo taylor-fordista146 por medio de 

rotaciones en los procesos técnicos y sociales. Mientras que la flexibilización externa 

pretende la desregularización entre la relación empresas-trabajadores y cambiar la 

forma de pago de salario fijo a remuneración variable ligado a logros y resultados.  

Bajo esta visión “los problemas de la utilización de la fuerza de trabajo son 

relativamente secundarios desde el momento en que, dejados los mercados a las 

libres fuerzas, tenderán al equilibrio y con ello las diversas formas de utilización de la 

fuerza de trabajo se ajustarán automáticamente para conducir al óptimo.”147 

Pero desde la otra perspectiva, la del trabajador, la flexibilidad laboral ha 

significado un deterioro de la calidad de sus condiciones de trabajo al aumentar la 

inseguridad; al no contar con un contrato fijo y seguridad social, y la  inestabilidad; al 

no contar ni con horarios ni sueldos regulares. 

Es decir que lo que para unos es flexibilidad, para otros es precarización. Pero 

en realidad resulta ser más que un modelo organizativo que utilizan algunas 

organizaciones empresariales y que pueda revertirse con un aumento en la regulación 

del mercado. La precarización es más bien la nueva estructura organizativa del 

capital, es decir, que es necesaria para el  modelo de producción vigente. La 

precarización “es la expresión actual del inherente conflicto de clases: ´El precariado 

es al postfordismo lo que el proletariado fue al fordismo´”148. 

En esta reconfiguración del conflicto de clases las mujeres cobran un papel 

central. Hay una clara tendencia hacia las mujeres  cuando se trata de precariedad. 

Y, la razón reside en el efecto directo que tiene la división sexual del trabajo en la 

“precarización estructural.” 

                                                
145 Yánez (1999) en, Doris Acevedo, Op. Cit. 
146Doris Acevedo, op cit,  p.94 
147 Rocío Guadarrama, Op. cit. 
148 Arguyen en, Sira del Río y Amaia Pérez Orozco, Una visión feminista de la precariedad desde los 
cuidados, [en línea], 2005, Dirección URL: www.chainworkers.org [consultado el12 de Mayo de 2018] 
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La división sexual del trabajo fortalece la idea de que la función de las mujeres 

se encuentra principalmente (o, ¿únicamente?) en el campo doméstico, y esto 

repercute directamente en una mayor incidencia  femenina en diferentes  planos de 

precarización; doméstico y público en cuanto a espacio y, tiempo y valor como 

variantes medibles.   

En tiempo: Si una mujer pretende acceder a un empleo que requiera tiempo 

completo, tiene que disponer de una infraestructura suficiente (familiar, pública o 

privada) que la sustituya durante su jornada laboral. Las mujeres que no tienen esta 

facilidad, se ven obligadas a buscar trabajos flexibles (es decir precarios), de medio 

tiempo, horarios flexibles  o trabajo a domicilio,  que les permitan poder cubrir la 

jornada laboral que implican las actividades domésticas. Las mujeres que trabajan y 

son responsables de un hogar, cumplen doble jornada, y con ella una doble 

explotación.  

En valor: Las labores tipificadas como femeninas son desvalorizadas tanto a 

nivel doméstico como dentro del mercado laboral. Por un lado, las tareas dedicadas 

al hogar han tendido a perder valor frente a la sociedad, y casi nunca se toman en 

cuenta cuando se habla de trabajo. Por otro lado, el trabajo remunerado de las 

mujeres es considerado como secundario o complementario a la economía familiar, 

lo que perpetúa las diferencias salariales y de prestaciones entre hombres y mujeres, 

así como la masculinización de los puestos más altos, al ser el trabajo realizado por 

la mujer “menos importante”.  

Sí la precariedad es necesaria y estructural en el sistema neoliberal, y las 

mujeres encajan en el molde del trabajador precario, podría decirse que la 

precarización femenina es funcional al sistema económico neoliberal. La conjugación 

entre división sexual del trabajo y precarización se materializa en los sectores 

productivos más feminizados; los cuales tienen características  femeninas-

domésticas, por lo que son marginados; y al mismo tiempo son estos los que ofrecen 

la “flexibilidad” necesaria para que las mujeres realicen además de la jornada laboral 

una jornada doméstica.  Es decir, es en los sectores más precarios en donde más 

mujeres, sobre todo de las esferas más empobrecidas, encuentran la única posibilidad 

de obtener un ingreso.  

El total general es una tendencia a la precarización femenina  y no solo en el 

ámbito laboral, si no en todas sus condiciones de vida, que resulta en un proceso de 

feminización de la pobreza, en cuanto a todo lo que conlleva decir pobreza. Que 



64 
 

incluye la parte económica, pero también, la parte de satisfacción de las necesidades 

afectivas, es decir; las relaciones sociales, la libertad, la autonomía personal, la 

identificación cultural, el disfrute del cuerpo y la sexualidad, etc. 

La feminización de la pobreza es por tanto multidimensional y afecta en formas 

materiales e inmateriales. Esto lo podemos deducir si reflexionamos en  cómo son 

cubiertas las necesidades, en este caso, de los sectores económicamente más 

frágiles. Y, lo que se percibe es una limitación del dinero como satisfactor de 

necesidades, es decir, de la satisfacción de las necesidades por medio del consumo. 

Y nos encontramos con que muchas veces los satisfactores de necesidades 

provienen de acciones realizadas fuera del mercado remunerado que son  

típicamente realizadas por mujeres, y que, como  cualquier otro medio para satisfacer 

necesidades, implican la dedicación de tiempo y trabajo. Y en ese otro trabajo, que 

casi siempre se ignora, también hay precarización.  

En este panorama más inclusivo de lo que significa trabajo, se hacen visibles 

necesidades que han sido marginadas por pertenecer a lo que está fuera del 

mercado, es decir lo que está en el espacio doméstico-femenino que ha sido 

sentenciado al campo de la intimidad, a la parte de la vida apolítica.  

Pero, como ya se mencionó antes, tanto el espacio doméstico como el espacio 

público, forman parte de un mismo sistema de organización social. No son ámbitos 

separados, sino que  están interrelacionados. No son dos mundos diferentes, para 

que  exista la forma de producción que ahora conocemos, debe existir la organización 

doméstica que ahora tenemos. Sí hay un cambio en una, hay una reacción en  la otra. 

La feminización de la pobreza es el resultado de la precarización de la vida de 

las mujeres, en el espacio doméstico y en el espacio público, y esa precarización es 

resultado de los patrones que guían la estructuración de las relaciones dentro del 

sistema, es decir, es el resultado del patrón binario,  jerárquico y patriarcal, que  

componen las estructuras del sistema capitalista.  
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Y si los hombres se concedieran un descanso. aunque no fuera más que 

por un solo día, un solo mes o un solo año, en el ejercicio de esa violencia, de 

esa presión que ejercen sobre las mujeres. Esos poderes retornarán a las 

mujeres y el desorden surgiría nuevamente, subvirtiendo la sociedad, el cosmos. 

Godelier149.  

 

Estructuras del sistema patriarcal.  

El patriarcado, es la estructura de relación entre géneros en la que impera un 

diferencial jerárquico que dota de estatus al género masculino. La raíz del patriarcado 

actual la podemos rastrear desde los mitos de origen de diversos pueblos. El mito 

adánico que es universal, por ejemplo; relata el disciplinamiento y castigo de la 

primera mujer, y es ahí donde comienza la historia. Cada pueblo tiene su propio mito 

fundamental que sitúa el origen de la historia humana en su propio origen.150 “En los 

5 continentes diversos pueblos tienen un mito de origen con la misma estructura, con 

una narrativa que fundamenta y trasforma en orden político el patriarcado.”151  

La estructura de relación entre géneros es la primera forma de socialización, y 

es por tanto la forma básica primaria de ordenamiento social. En otras palabras, la 

forma en que se aprende a interrelacionar y a convivir desde la esfera doméstica 

(desde la familia) bajo un binarismo diferenciado por géneros (mujer/hombre), que 

dota al género masculino de mayor prestigio, es también la matriz de las demás 

estructuras que componen al sistema.  

Tal cual, la estructura origen, constituida de un patrón que sigue el imperativo 

del hombre como autoridad y merecedor de privilegios, se reproduce en estructuras 

coetáneas hechas a imagen y semejanza, que crean correspondencias entre ellas y 

dan origen al sistema actualmente hegemónico patriarcal.  

Es el género entonces, la primera estructura de relaciones jerárquicas y de 

dominación, y como estructura, la relación entre sus posiciones se réplica ad-

infinitum, y se revisita y ensaya en las más diversas escenas en que un diferencial de 

poder y valor se encuentren presentes: raza, etnicidad, nacionalidad, religión, etc.152 

                                                
149 Godelier. 1998, p. 190 
150 Entrevista a Rita Segato,  “Mujeres que mueven al mundo” Secretaría de Extensión - UNC, 

Publicado el 13 abr. 2018, https://www.youtube.com/watch?v=jEBPxDRuS7U&t=61s. 
151 Ibíd. 
152 Rita Segato, 2016, Op. cit 

https://www.youtube.com/channel/UC0ALNAi21AD1wDQjzNv8isg
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En toda América Latina estas réplicas de la estructura patriarcal base son 

clarísimas, empezando desde el inicio de la colonización donde se estableció un 

rígido diferencial de poder entre el “indio” y el hombre blanco, despojando a los 

hombres de los pueblos originarios de la condición de sujetos plenos y autónomos, 

convirtiéndolos en personas dependientes que necesitan de la protección y guía del 

sujeto universal, por lo que entonces le “deben”  a este sujeto respeto y obediencia, 

(que se convierte en trabajo no remunerado)153, tal como las mujeres a los hombres.  

 

Si sobre esta práctica colonial de emasculación de la población originaria del 

continente invadido, lanzamos una rápida lectura de la idea de 

masculino/femenino elaborada por la antropóloga francesa Françoise Héritier, 

por la cual es la posesión la que hace de una persona una mujer, 

indistintamente del sexo biológico que tenga, y del poseerla un hombre, 

podríamos llegar a leer la estrategia política de desujetivación/emasculación 

de los hombres de pueblos cuyas mujeres se construyen como objetos sin 

valor, ya que no hay que quitárselos a otros hombres, a la vez que como no-

mujeres, seres defeminizados ya que no pertenecen a nadie.154 

 

Hasta donde sabemos, la jerarquía por género existe desde tiempos incontables en 

todas las culturas de las que se tiene conocimiento y en todas, el hombre ha tenido 

cierta preponderancia ante la mujer155. Sin embargo cuando hablamos de la 

                                                
153 Francesca Gargallo Celentan, Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las 
mujeres de 607 pueblos en nuestra América, Editorial Corte y Confección, Ciudad de México, 
Primera edición digital, enero de 2014, http://francescagargallo.wordpress.com, pp. 49 
154 Ibíd. pp. 52 
155 “Existe un debate instalado entre los feminismos de cuño decolonial respecto 

de si existe el patriarcado, es decir, el género como desigualdad, en el 

mundo pre-intervención colonial. La evidencia incontestable de alguna forma 

de patriarcado o preeminencia masculina en el orden de estatus de sociedades 

no intervenidas por el proceso colonial reside en que los mitos de origen 

de una gran cantidad de pueblos, sino todos, incluyendo el propio Génesis 

judeo-cristiano, incluyen un episodio localizado en el tiempo de fundación en 

que se narra la derrota y el disciplinamiento de la primera mujer o del primer 

grupo de mujeres. Ese episodio fundacional de toda historia humana, omnipresente 

en las historias míticas de los pueblos, es una prueba de la prioridad 

de la sujeción de género como molde primordial de todas las otras formas de 

dominación, aunque plenamente histórico justamente porque aparece narrado 

en la forma compacta del relato del pasado que son las mitologías.” Rita Segato Ibíd., p. 92-93 

http://francescagargallo.wordpress.com/
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feminización de la pobreza, es decir cuando nos referimos a un proceso de deterioro 

de la vida de las mujeres, nos referimos a tiempos mucho más contemporáneos.    

Parece haber un cierto punto en la larga historia del patriarcado, en donde el 

patrón de la estructuración de las relaciones de género muta y se vuelve más agresivo 

hacia las mujeres, ocasionando un notable desmejoramiento en su calidad de vida.   

¿Cuál es el origen de esta mutación del patriarcado? La reconocida 

antropóloga argentina Rita Segato, especialista en temas de género, argumenta que 

la intervención colonial del pasado y del presente, ha minorizado todo lo que respecta 

a las mujeres; 156 

 

Los elementos que determinan la minorización de las mujeres están 

relacionados con la transición de la vida comunal a la sociedad moderna y, en 

América Latina, al tránsito de los pueblos que habitan los territorios nacionales 

de nuestro continente a la colonial modernidad. Este tránsito fue primero 

impulsado por el proceso de la conquista y la colonización conducido por la 

metrópoli ultramarina y más tarde por la administración del Estado construido 

por las élites criollas... Ese tránsito a la colonialidad-modernidad tiene un 

impacto masivo sobre las relaciones interpersonales y la organización de las 

relaciones de género  157 

 

Segato plantea que la diferencia esencial entre el patriarcado del mundo aldea 

(término con el que nombra a las sociedades “no-colonizadas”)  y el patriarcado del 

frente colonial (que es ahora el frente colonial estatal), reside en los espacios que 

ocupan los géneros en la vida social dentro de estos diferentes ecosistemas.  

En el mundo aldea, estos espacios están regidos por una dualidad, es decir, 

ambos géneros  son plenos en sí mismos y complementarios entre ellos, a pesar de 

que exista una relación jerárquica. Entonces el espacio público; la política, los 

negocios, la guerra, etc., si bien están estrechamente ligados a los hombres y los dota 

de cierta autoridad, no pone el espacio de la mujer, el espacio doméstico, en el lugar 

                                                
156 “El término minorización hace referencia a la representación y a la posición de las mujeres en el 
pensamiento social; “minorizar alude a tratar a la mujer como «menor»... y también a arrinconar sus 
temas a  «temas de minorías y, en consecuencia, como tema «minoritario»”. Rita Segato Ibíd., p. 93 
157 Ibíd..; p.94 
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de lo complementario, o de lo restante. En cambio, la estructura binaria que impone 

el colonialismo, sí.  

La estructura binaria captura la dualidad del mundo aldea, “en el mundo 

binarizado de la modernidad, el otro del Uno es destituido de su plenitud ontológica y 

reducido a cumplir con la función del alter, del otro del Uno.”158 En el binarismo, el 

otro, el que no es el principal, pasa a desarrollarse en función del Uno. Desde ese 

momento su destino y necesidades pasan a un segundo plano, y es sentenciado a 

satisfacer las necesidades del “sujeto universal”.  

Y este subalterno, en el mundo post colonial de América Latina  se encarna en 

lo femenino, en el no-blanco, en lo “subdesarrollado”. Por lo tanto, masculinidad y 

feminidad dual son suprimidas y reemplazadas por las propias del mundo binario del 

conquistador. Y es en este  punto que encontramos el génesis de  esta mutación a un 

patriarcado más agresivo, más violento génico.   

Segato explica que en el momento en que la masculinidad blanca captura a las 

masculinidades del mundo aldea (que ya tenía de por sí una jerarquía sobre lo 

femenino) el hombre no-blanco, en su derrota militar, tiene un conflicto de lealtades 

entre su mandato de masculinidad y la conexión con su comunidad, colocándolo entre 

la espada del conquistador y la pared de su comunidad. 

Se convierte así en el conector del nuevo espacio público con el espacio 

privado. Se convierte en el encargado de transmitir e imponer el nuevo orden 

estructural en lo privado, bajo los mismos esquemas de la espada del conquistador; 

agresividad viril y violencia apropiadora.  

Es decir, hay un cambio en la estructura organizacional de la sociedad y este 

repercute en una alteración de las relaciones de género y por ende, de todas las 

estructuras de relación, al propagar en el patrón estructural del sistema, el binarismo 

y la violencia que este conlleva.  “Es a partir de ese proceso que se puede afirmar 

que la historia de los hombres, el proceso histórico de la masculinidad es el ADN del 

Estado, y su genealogía masculina se revela cotidianamente.”159 

Desde entonces el espacio doméstico junto con la mujer, es  desposeído de su 

plenitud, despojado de politicidad, marginado de la vida pública, se convierte en el 

resto, en lo que corresponde a lo privado e íntimo.  Este valor residual es creación de 

                                                
158Ídem  
159Ibíd. p. 96 
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la modernidad, y no solo afecta a las mujeres, sino a todo aquello que es el residuo, 

a todo lo que no es el hombre, blanco, heteropatriarcal.  

“Las mujeres, las personas practicantes de modalidades no normativas de la 

sexualidad, los negros, los indios, los jóvenes y niños, y todo lo que se desvíe de la 

norma encarnada por el sujeto universal, pasan a ser alteridades y anomalías del Uno 

en la imaginación colectiva.”160 

El tránsito del patriarcado de baja intensidad161 al patriarcado moderno de alta 

intensidad162 es el patriarcado del capitalismo rapiñador y extractor de todo lo que le 

sea posible para saciar su sed de acumulación, que además, en su etapa neoliberal 

tiene un carácter global. Se compone así una jerarquía que ordena al mundo en 

posiciones bien definidas, donde la mujer, no-blanca, pobre, es poco menos que parte 

de las estadística de la pobreza. 

El patriarcado del capitalismo se expresa directamente en el cuerpo 

feminizado, en forma de violencias que van dirigidas a la desposesión del otro, a su 

dominación para su control, a su sumisión.  

En todos los casos, la violencia es la expresión y consecuencia de la  “relación 

de poder entre términos clasificados como estatus diferentes, sea por la marca de 

raza, etnicidad, nacionalidad, región o cualquier inscripción que opere en el tipo de 

estructura de relaciones que llamamos hoy de colonialidad”163. La violencia, entonces, 

es necesaria para preservar y reproducir el sistema de jerarquías en el que vivimos.  

Los procesos de violencia son diversos, se encuentran en todas las relaciones 

de subordinación y se presentan de diferentes maneras. Johan Galtung identifica dos 

categorías generales de violencia;  directa y estructural, siendo la violencia directa la 

agresión física o verbal; y la estructural aquella manifestada en la represión, la 

explotación y la marginación. Galtung agrega una tercera tipificación de violencia que 

completa su llamado triángulo de violencia: la cultural. 164 

La violencia cultural más que una categoría, es la base creadora y legitimadora 

tanto de la violencia estructural como de la directa, y por su carácter  abstracto es 

más difícil de identificar y de nombrar, a pesar de que paradójicamente es la que más 

se encuentra presente en la vida cotidiana.  

                                                
160Ibíd. p.  97 
161 Término que utiliza Rita Segato para referirse a la estructura patriarcal previa a la colonización.  
162 Término que utiliza Rita Segato para referirse a la estructura patriarcal  post colonización  
163 Ibíd. p. 99 
164 Johan Galtung, La violencia: cultural, estructural y directa, s/editoria, s/lugar, s/año 
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Además de estas categorías, podemos distinguir dos fundamentos o móviles 

de la violencia; la expresiva y la instrumental. 

La violencia instrumental  tiene un fin utilitario, es decir que busca obtener o 

extraer en sustancia algo para satisfacerse, y lo consigue por medio de la dominación 

a un otro. Busca, en otras palabras, servirse y aprovecharse de aquel que se 

encuentra bajo su dominación al utilizarlo como recurso para algún fin.  

La violencia expresiva, en cambio es aquella cuya finalidad es la manifestación 

de poder, del control de la otra persona y de su voluntad. Lo que se quiere es 

demostrar y exhibir que se tiene el poder de dominación sobre alguien o algunos, y 

aleccionar sobre las consecuencias que trae la desobediencia al orden.  

A pesar de las diversas categorías que engloba este concepto, hay un 

fundamento esencial que vuelve a la violencia casi congénita a las estructuras de 

dominación; es el medio para reafirmar el ordenamiento social en un sistema 

compuesto por estructuras jerárquicas. Por lo tanto la violencia es propia e inherente 

al sistema actualmente hegemónico del cual formamos parte, por ser este: capitalista, 

colonialista, racista y patriarcal. 

Rita Segato, en su estudio de las estructuras elementales de la violencia, 

define atinadamente el concepto de violencia como; “estrategias de reproducción del 

sistema, mediante su refundación permanente, la renovación de los votos de 

subordinación de los minorizados en el orden de estatus, y el permanente 

ocultamiento del acto instaurador.”165 

¿Por qué tiene el sistema la necesidad de reafirmarse permanentemente? 

¿Qué lo motiva a hacerlo por medio de la violencia? La autora atribuye esta necesidad 

de ratificación a lo ilegítimo  de la estructura origen de  ordenamiento, o sea el orden 

patriarcal.   

“Esta ilegitimidad originaria produce que, inevitablemente, los votos de 

obediencia a esa ley y al orden que ella establece deban renovarse 

diariamente. Ya sea que la ley surja de una usurpación como en la narrativa 

secreta de los Baruya o, como en la variante del mito lacaniano, el orden social 

dependa de que quien no tiene, en principio, el precioso órgano simbólico pase 

sin embargo a usufructuarIo... en todos los casos el mantenimiento de esa ley 

                                                
165 Rita Segato, Estructuras elementales. Ensayos sobre género entre la antropología, 
el psicoanálisis y los derechos humanos, Prometeo, Universidad Nacional de Quilmes, 2003,  p. 113 
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dependerá de la repetición diaria. Cuanto más disimulada y sutil sea esta 

violencia, mayor será su eficiencia para mantener despierta y clara la memoria 

de la regla impuesta.”166 

 

La violencia cultura o moral, como la llama Segato, es pieza clave para la 

perpetuación del sistema al legitimar por medio de las costumbres las demás formas 

de violencia, y hacer de ellas algo socialmente aceptable y natural. Dejado en el olvido 

el penoso e innombrable primer acto ilegítimo de dominación, víctimas y victimarios 

reproducen las conductas sociales aprendidas y heredadas sin necesidad de 

reflexión.   

Esta irreflexión es la cuna del racismo, clasismo y sexismo automáticos que 

muchas veces resultan indistinguibles de las convicciones morales más arraigadas, 

por lo que a primera vista pueden parecer casi inofensivas, pero que por el contrario 

cobran más víctimas que las otras modalidades de violencia. ”Solo en el otro extremo 

de la línea, en el polo distante y macroscópico de las estadísticas, se torna visible el 

resultado social de los incontables gestos microscopios y rutinarios de discriminación 

y maltrato moral.”167 

Esta violencia desapercibida, es el método más eficiente de dominación. La 

violencia moral ocasiona la des-moralización del sometido. Es esta desmoralización 

lo que le facilita someterle. Estando los actos violentos dentro del orden común, 

siendo acciones tan cotidianas y recurrentes, la víctima muchas veces no es 

consciente del maltrato al que es sometida, y más que por no percibir el daño en su 

persona, se debe a la incapacidad de nombrar el dolor y sufrimiento vivido y ser así 

capaz de expresarlo y denunciarlo. Lo que no tiene nombre, no se reflexiona, pero el 

mensaje es recibido, el daño psicológico está hecho.     

Del mismo modo, los victimarios no  se reconocen ni reconocen sus acciones 

como violentas. Al no tener cómo nominar este tipo de conductas, se convierten en 

parte de sus hábitos más arraigados, poco o nada cuestionados.  

Son tres los principales aspectos que Rita Segato identifica como 

característicos de esta violencia específica en cuanto a los relaciones de género:  

 

                                                
166  Ibíd., 107  
167 Ídem.  



72 
 

1) su diseminación masiva en la sociedad, que garantiza su "naturalización" 

como parte de comportamientos considerados "normales" y banales; 2) su 

arraigo en valores morales religiosos y familiares, lo que permite su justificación 

y 3) la falta de nombres u otras formas de designación e identificación de la 

conducta.168 

 

¿Qué hace que sea tan difícil el reconocimiento de esta violencia? La rutina, la moral, 

la costumbre, la normalidad, la vida misma como la conocemos, expresa un mensaje 

de desvalorización hacia las mujeres, que es percibido por ellos y por ellas desde la 

infancia. Este mensaje es repetido constantemente a lo largo de la vida de las 

mujeres, aunque la mayoría de las veces no de forma consciente y hasta es 

confundido en varias ocasiones con buenas intenciones. El mensaje se transmite por 

medio del pensamiento colectivo, del cómo deben ser y cómo deben comportarse las 

personas del sexo femenino, que se impone en las niñas desde antes de su 

nacimiento, y que conforme crecen se naturaliza y se reproduce automáticamente, y 

aunque se encuentra en cada esquina y en cada acción pasa casi desapercibido. 

Las miradas negadas, los gestos reprobatorios, las palabras no dichas, las 

palabras no escuchadas, las frases repetidas, el descalificativo de lo femenino, la 

revictimización, la responsabilidad de las acciones no propias, la marginación, la 

subestimación, el ser ignoradas en todos los espacios; escuelas, universidades, 

trabajos, sociedad, en la familia, con las amistades, la dificultad de ser escuchadas y 

entendidas, es a lo que todas las mujeres nos enfrentamos todos los días, en todas 

las actividades y espacios que compartimos con hombres y es difícilmente descrito 

con palabras. ¿Cómo constatar y cómo dar seriedad a lo que no cabe en las 

estadísticas, a lo que no es delito ni violencia tangible? El estatus quo más que ser 

anunciado, está fundado en el imaginario colectivo. 

 

“El sistema de estatus se basa en la usurpación o exacción del poder femenino 

por parte de los hombres. Esa exacción garantiza el tributo de sumisión, 

domesticidad, moralidad y honor que reproduce el orden de estatus, en el cual 

el hombre debe ejercer su dominio y lucir su prestigio ante sus pares. Ser capaz 

de realizar esa exacción de tributo es el prerrequisito imprescindible para 

                                                
168 Rita Segato, Op. cit., 2016 p.115 
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participar de la competición entre iguales con que se diseña el mundo de la 

masculinidad. Es en la capacidad de dominar y de exhibir prestigio donde se 

asienta la subjetividad de los hombres y es en esa posición jerárquica, que 

llamamos "masculinidad", donde su sentido de identidad y humanidad se 

encuentran entramados. La estructura de los rituales de iniciación masculina y 

los mitos de creación hablan universalmente de esta economía de poder 

basada en la conquista del estatus masculino mediante la expurgación,  su 

contención en el nicho restricto de la posición que la moral tradicional le destina 

y el exorcismo de lo femenino en la vida política del grupo y dentro mismo de 

la psique de los hombres.”169 

 

 

Las mujeres sometidas por generaciones, heredan y aprenden desde la infancia la 

posición del subalterno. Condenadas a servir, se adaptan al destino que les es 

impuesto; una vida llena de violencia, menosprecio, y explotación. Pero, hay también 

en ellas un ansia de liberación, tan natural, intrínseca e inherente a su ser, como el 

tigre que ataca a su domador; después de tantos actos, una asaltó,  un segundo y el 

tigre recuerda la naturaleza que le ha sido negada. Hay igual en la mujer, en su 

naturaleza y en su psique, una inconformidad a su destino de sumisión, un deseo que 

la hace sospechar del orden, de su estatus y del estatus de los hombres. Es por esa 

sospecha y ese deseo, que existe una falla en el sistema, una divergencia que rompe 

con el paradigma. La constante amenaza de insurgencia, de liberarse,  requiere y 

reproduce un mundo violento.  

El esfuerzo por mantener a la mujer en ese lugar de sumisión y servilismo, de 

conservar el poder, y preservar un mundo de subordinación, de explotados y 

explotadores, se bifurca en violencia sexual, física, psicológica, doméstica, así como 

en la violencia estructural social y económica que originan la feminización de la 

pobreza. 

 

 

 

 

 

                                                
169 Ídem 
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“Me vine sin permiso, La carretera de palabras Se escurre en el alud del tiempo Y el silencio. Llego 

con la voz rota Y mis pies negros ancestrales Recuerdos que encadenan, Los ojos derraman el 

azadón Y las cenizas del océano En este Abya Yala lleno de interrogantes Cruzando el humo lila Que 

recubre su cuerpo incierto” 

Lindantonella Solano Mendoza, wayuu Riohacha, La Guajira, Colombia 170 

 

 

Maquilas, territorio de esclavitud femenina.  

El modelo económico neoliberal requiere de una extrema vulnerabilidad laboral para 

poder obtener la acumulación desmedida que hasta ahora ha logrado. Por otro lado 

como cualquier otra estructura del sistema actual, lleva en sí el ADN patriarcal. Sí 

aceptamos como verdadera estas dos afirmaciones, el resultado es predecible; el 

neoliberalismo acrecienta la precariedad y la explotación que sufren las mujeres a 

manos de los hombres y de los organismos que conforman el sistema capitalista y 

patriarcal. Por consecuencia el neoliberalismo intensifica la violencia en el cuerpo 

femenino.   
Dentro de los grupos industriales más emblemáticos donde el corolario de la 

combinación entre neoliberalismo y patriarcado cobra vida, hay uno que es tan claro 

y expresivo en reafirmar el orden de jerarquización colonialista y patriarcal por medio 

de la violencia y el cuerpo de mujeres, que resulta sin exageración un cuento de terror, 

solo comparable con la esclavitud y la tiranía de un estado fascista por su carácter de 

legalidad en ciertas regiones de Latinoamérica;  las maquilas 

Un mar de mujeres se ve caminando todos los días por las calles más pobres 

de América Latina. Las zonas franca en Centroamérica y la frontera desierto en 

México tienen mucho en común; calor, caminos de tierra, y cientos de mujeres 

morenas, pobres, jóvenes, que caminan 6 días a la semana para llegar a esas 

enormes fábricas, rodeadas de rejas altas y seguridad privada. Apenas ha salido el 

sol cuando entran y casi no hay luz cuando se ven salir.  

Hace más de 40 años, la industria de ensamblaje de Estados Unidos comenzó 

a trasladarse a América Latina con el fin de reducir costos en su producción.  Para los 

años noventa, el neoliberalismo cobraba fuerza,  y con el impulso de la llamada 

                                                
170 Lindantonella Solano Mendoza, wayuu Riohacha, La Guajira, Abyayala lleno de interrogantes, 

visto en: https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Revista/ultimas_ediciones/77_78/solano.html, 
el 9 de Octubre de 2018.  
 

https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Revista/ultimas_ediciones/77_78/solano.html
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liberación económica, la recolocación  de las cadenas de producción se expandió por 

todo el territorio. Capital europeo, japonés y estadounidense, comenzó a propagarse 

por latinoamérica en forma de maquilas. 

Estas industrias se dedican a la producción parcial de mercancías destinadas 

a la exportación, principalmente en aquellas ramas en las que se requiere un uso 

intensivo de mano de obra (textil, montaje de productos eléctricos y electrónicos, de 

juguetes, de muebles). Así las corporaciones fragmentan el proceso de producción y 

generan poco valor agregado y enormes utilidades para los dueños. 

La industria de la manufactura, es el eslabón de la cadena capitalista que 

requiere mano de obra a bajos costos para lograr una mayor acumulación. Por lo 

tanto, no es de extrañarse que estas actividades se trasladaran a los países del 

llamado sur global, principalmente a las zonas francas o procesadoras de exportación, 

donde las condiciones de trabajo de superexplotación laboral, ofrecen al capital 

extranjero los salarios más bajos.  

La industria maquiladora podría considerarse la cuna de la precariedad laboral,  

ya que se asocia invariablemente con; pésimos salarios, falta de libertad de 

organización, largas jornadas, pésimas condiciones en el lugar de trabajo, falta de 

seguridad laboral y de prestaciones, maltrato a la fuerza laboral, etc. 

La llegada de estas corporaciones trasnacionales, coincide con los estragos  

que el neoliberalismo  trajo  consigo tan solo unos años después de su aparición, un 

desmesurado avance de la pobreza y la precarización en la vida de las familias 

latinoamericanas, obligaron a que más miembros de estas se incorporarán al mercado 

laboral. 

En los años 90 una mayor cantidad de mujeres se vio en la necesidad de 

buscar un trabajo remunerado para amortiguar el impacto de la crisis económica, sin 

embargo las opciones que tenían (y siguen teniendo) no son muchas; trabajos 

precarios, asociados a las tareas domésticas, pertenecientes a la industria de “baja 

productividad”, y por supuesto (o por consecuencia) pésimamente pagados. 

Cuando las  maquiladoras  iniciaron actividades las mujeres constituyeron la 

fuerza de trabajo perfecta para estas grandes corporaciones, ya que ellas 

representaban (y representan)  el sector obrero más barato y más explotable, y al 

mismo tiempo el más manipulable a consecuencia de la cultura patriarcal y la gran 

necesidad que padecen la mayoría de las  mujeres en estas regiones.  
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Todos los días en Honduras, el Salvador Guatemala, República Dominicana y 

México, cientos de mujeres van a trabajar a las maquilas donde la violencia de género 

se hace presente en todas sus categorías: física, verbal, moral, psicológica, etc. 

El sistema se esconde detrás de los grandes muros que bordean las fábricas, 

donde las estadísticas no son suficientes para medir la crueldad con la que tratan a 

cientos de mujeres. No hay forma de entender la agresión y el abuso vivido día tras 

días por estas personas por medio de los números que las estadísticas pudieran 

arrojar. Solo en voz de ellas, relatando su vida y sus sentires, podemos acercarnos a 

entender un poco el papel de estas mujeres en la cadena global y admitir, que por 

más que pese la mayoría de la ropa que utilizamos, los zapatos que calzamos y las 

mochilas que compramos, son realizados por mujeres en condiciones inhumanas, en 

condiciones de verdadera esclavitud.  

Entre Guatemala, El salvador, Honduras y Nicaragua, hay aproximadamente 

387,352 personas trabajando en maquilas, de las cuales el 60% son mujeres. 171 

 

Ana María Romero, trabajadora de Maquila en el Salvador:  

Siempre he trabajado en maquila desde el año de 1993. Cuando trabaje 

en esta empresa “Gabo”  fue cuando tuve más maltrato hacia mi 

persona. Yo fui supervisora y veíamos todo el maltrato que sufrían mis 

compañeras cuando estás coreanas les pegaban en la cabeza y las 

trataban de cabeza de pollo. Cuando estábamos en esta empresa, una 

compañera se vio mal de su estómago, pidió permiso y no se le dio. Yo 

intercedí con la coreana y le dije que mi compañera estaba muy mal de 

salud, y me dijo: “hasta que yo ver cadáver salir, yo dar permiso.” 

Mi compañera fue sacada en un carro, la fueron a dejar el seguro y el 

seguro no estaba pagado, la remitieron y al otro día ella murió dejando 

una bebé de dos meses.  

Luego yo quede embarazada, y me veía muy mal de mí embarazo. 

Llegue a los 6 meses de embarazo y está coreana que  varias veces me 

golpeo, una vez llegué a la línea y me salió una producción mala y vino 

la coreana agarro el poco de chumpa (ropa) y me la aventó encima, 

                                                
171Erick López, Noticias Orbita TV,  El Salvador,  5 jul. 2017, [en línea], Dirección URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zhv7ZNMovxY 
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entonces yo me puse a llorar, y cuando iba caminando ella se fue tras 

de mí y me empujó, me deslice y me pegué en la esquina de la mesa 

con mi barriga. Y bueno, salí al receso y le dije a algunas compañeras 

que me sentía mal. Llegó la noche y me fui a mi casa, cansada y con mi 

dolor. Me acosté como a las 10 de la noche, después de llegar de 

trabajar y hacer cena y atender mi hogar, entre 10 y 11 de la noche, yo 

me acostaba. Luego a las 3 de la mañana me sentí húmeda de mi parte, 

y cuando yo me hinque en la cama para ver porque estaba húmeda,  vi 

que era agua lo que me salía, lo que le llamamos la fuente, me 

ingresaron y me dijeron que inmediatamente me iban a operar porque 

la bebe se me había muerto en mi vientre. Todavía me pusieron suero 

abortivo, yo hice todo el esfuerzo por tener ese bebé normal y la tuve, y 

la vi cuando salió y nació viva. Me regañaron los doctores porque la tuve 

en esa camilla y me pasaron, me hicieron un legrado, me maltrataron 

toda. Quedó mi bebe ingresada, me sacaron del seguro y a los 33 días 

murió  mi bebé de un infarto.172 

 

Para que el soberano pueda ejercer su poder como tal, necesita de la función 

de ejemplaridad, los actos violentos que reciben estas mujeres, para los cuales no 

hay consecuencias ni justicia, son el mensaje claro y reafirmador de quienes enuncian 

que son los portadores del cetro de oro; los dueños, los patrones. Y quienes cumplen 

el papel antagónico, el papel del subordinado, son cuerpos femeninos, que por su 

condición de femeninos, son fácilmente aceptados y naturalizados en esa posición de 

inferioridad y sometimiento.  

El 80% de las mujeres que trabajan en El Salvador lo hacen dentro de una 

maquila. Es el país de la región con más mujeres en la industria maquilera, alberga 

17 zonas francas donde se asientan 200 empresas de distintos rubros: textil, de 

confección, agropecuarios, centros de distribución, de contacto, agroindustria, 

metalmecánica. etc.173 

                                                
172AudiovisualesUCA, Trabajadoras de maquilas denuncian maltrato y amenaza a derechos 
humanos, [en línea], Serie: Reportaje, 04 de mayo de 2017, Dirección URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_p3a5IU6B8&t=866s, [consulta: 6 de junio de 2018] 
173 Ídem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_p3a5IU6B8&t=866s
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Las zonas francas son espacios territoriales que por ley se les concede la 

extinción  de impuestos. Esta ley en el Salvador, entró en vigor bajo la gestión del 

presidente Calderón Sol en 1998 y consiste en la excepción de impuestos en 

aduanas, sobre ventas, sobre renta, y municipales. Además, los productos exportados 

desde las zonas francas, entran libres de impuestos al mercado de Estados Unidos.174   

Estas empresas asentadas en las zonas francas del Salvador, tienen 

ganancias millonarias de hasta 200 mil dólares en un día.175  A pesar de ello, los 

salarios que ofrecen son los más bajos dentro de la industria manufactura, $295.20 

dólares al mes, solo por encima de Nicaragua  donde el salario mínimo es de  $171.25. 

En estos territorios se proyecta con gran claridad, la relación directa entre 

capital y pobreza, entre acumulación y explotación. Es el punto donde se intersectan 

los dos extremos de la cadena, donde se transparenta con gran claridad la estructura 

patriarcal colonizadora; las más pobres a merced de los más poderosos, y la evidente 

intención de que continúe así.    

“En 2016 empresas maquileras presentaron su solicitud de cerrar operaciones 

en el país, tras anunciarse que el salario mínimo subiría de 210.90 a 295.00 dólares, 

que entró en vigor el 1 de enero de 2017”.176 

 

Anónimo, El Salvador 

A la edad de 18 años, yo ya tenía mi primer hijo, entonces 

necesariamente tenía que tener un trabajo. Eso es un horror, en el 

sentido que tiene uno hora hasta para ir al baño. Cuando se da el 

aumento de salario, el gerente llega a la conclusión de que se va a 

quedar solo con 3 personas de 7 que éramos, me quede sin el trabajo. 

Después de 16 años y de toda la violencia soportada, cuando se está 

cerca de los 50 años no es fácil encontrar trabajo.  

Pensé que por la experiencia que tenía con las maquinas se me iba a 

facilitar, pero no. Muchas veces uno llega aguantar esos extremos, 

porque no conocemos nuestros derechos y otras personas lo hacemos 

                                                
174 Ídem. 
175 Monserrat Arévalo, Directora ejecutiva asociación mujeres transformando, entrevistada en Ibíd. 
176Ídem 
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porque sabemos que aunque sea poco el dinero, está llegando a la casa 

donde sabemos que hay tantas necesidades.177 

 

Según OXFAM las trabajadoras de maquilas representan el 58% de la fuerza laboral 

de  la región y todas se encuentran propensas a contraer enfermedades por las malas 

condiciones en las que trabajan. Llegan a trabajar hasta 24 horas ininterrumpidas en 

condiciones de falta de higiene y falta de protocolos de seguridad.178 

El 5 de Julio es en El Salvador, el día nacional de la persona trabajadora de 

maquila. Este día se estableció en compensación a las más de 500 personas que 

fueron intoxicadas (12 de ellas mujeres embarazadas) en el 2002 en una fábrica de 

la Zona Franca Internacional ubicada en Olocuilta, a causa de un derramamiento de 

cloro179. La catástrofe primero fue declarada por el ministro de salud como una 

situación de histeria colectiva.180 

 

Monserrat Arévalo, Directora ejecutiva asociación mujeres 

transformando. El Salvador  

“Fue una situación difícil ya que las compañeras nos comentan que 

cerraron las puertas de la fábrica  y comenzaron a subir el volumen de 

la música, para que ellas  no se dieran cuenta que sonaban las 

ambulancias ahí afuera y que la gente corría,  

Y fue hasta que las gerentes, que eran de un país asiático, cayeron 

desmayadas por la intoxicación que empezaron a  abrir las puertas y 

dejaron que la gente saliera.”181  

 

Todos estos crímenes llenos de la más descarada impunidad, revelan el pacto de una 

cofradía masculina que encubre y defiende el orden de subordinación. Un estado 

patriarcal que no se distingue de los corporativos, sino al contrario comparte la misma 

                                                
177 AudiovisualesUCA, op. cit. 
178 Bladimir Chamorro, HispanoTV, Precarias condiciones laborales de las maquilas de 
Centroamérica, [en línea], San Salvador, 3 octubre 2016 Dirección URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=jhRBuhrYIu8s, [consulta: 6 de junio de 2018] 
179 Idalia Gutiérrez,  “Sector maquila demanda salario digno”, [en línea], San Salvador, Diario Digital, 

Contra Punto, 05 Julio 2013, Dirección URL:, [consulta: 6 de junio de 2018] 
http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/laboral/sector-maquila-demanda-salario-digno 
180 AudiovisualesUCA, op. cit. 
181Ídem 

https://www.youtube.com/watch?v=jhRBuhrYIu8s
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tonalidad machista y se hacen uno. La impunidad más que ser una consecuencia de 

intereses económicos, es el modo de perpetuación del sistema que ve en las mujeres 

pobres y morenas un ser inferior, destinado a servir.  

263 mil mujeres que tienen entre 18 y 35 años, son explotadas en las maquilas 

de centroamérica dedicadas a producir ropa para la exportación182, quienes por los  

salarios tan bajos que perciben, se ven obligadas a aceptar jornadas de trabajo 

extenuantes y largas, con horas extras que no son remuneradas, pero que les 

permiten llegar a la meta de producción. Las empresas abren una hora antes de la 

hora de entrada “oficial”, las trabajadoras llegan esta hora antes o salen después de 

su hora de salida. Según las corporaciones este es un beneficio hacia las 

trabajadoras, que les permite “adelantar” trabajo y obtener así el bono de 

productividad. 183 

Los turnos que se trabajan en las maquilas varían dependiendo a la demanda 

que estas tengan, es decir, las trabajadoras no tienen un horario fijo, ni siquiera los 

días de trabajo establecidos. Los turnos pueden ser de 12 x 4, es decir doce horas de 

trabajo por 4 días, jornadas nocturnas, de doce de la noche hasta la mañana siguiente 

(que muchas mujeres toman para poder cuidar de sus hijos durante el día), días de 

intenso trabajo y extensas jornadas, y días enteros  sin trabajo.  

Estas condiciones de trabajo se repiten en las maquilas de todos los países de 

“tercer mundo”, responden a un modelo de producción de las grandes empresas 

transnacionales que exigen ritmos variados e intensos de producción, establecidos 

acorde a las demandas momentáneas de consumo  y por lo  tanto suponen una 

explotación hasta el agotamiento de los trabajadores de estos países, sobre todo de 

las mujeres. 

 

Anónimo. Tijuana, Baja California 

Mi mamá empezó a trabajar entre el año 92 y 93. Salía a las 6 de la 

mañana y caminaba al trabajo para no pagar transporte. Se quedaba 

hasta las 5 y luego hacía dos horas extras y regresaba  caminando, 

llegaba a las 8 de la noche. Ella hacia horario extendido porque como 

muchas madres solteras, necesitaba para alimentación, educación y 

                                                
182Monserrat Arévalo Directora ejecutiva asociación mujeres transformando, entrevistada por Bladimir 
Chamorro, HispanoTV, op. cit. 
183  Sergio Chaves, entrevistado por AudiovisualesUCA, op. cit. 
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ropa de sus hijos. Ella no quería que yo estuviera en la maquiladora, por 

las enfermedades que se le fueron formando por no tomar agua, por 

estar mucho tiempo sentada, por estar entre químicos, por la soldadura, 

estuvo mucho tiempo enferma de los riñones.”  

Yo entré a la maquiladora en periodos vacacional para apoyar a mi casa, 

y hasta entonces entendí las condiciones reales de la industria: no 

puedes ir al baño, no puedes tomar agua, no puedes pedir permiso 

porque si ganas 700 pesos u 800 pesos a la semana, la semana llega 

más corta y te hace ser un mal trabajador.184   

 

Un gran porcentaje de las mujeres que entran a trabajar a las maquilas, lo hacen 

siendo todavía niñas. Mientras que en los países del Norte global, la mayoría de las 

jóvenes entre 14 y 17 años van a la escuela, en las zonas maquileras trabajan turnos 

de hasta doce horas, para producir precisamente las prendas que consumirá la otra 

mitad del mundo, la “desarrollada”, la “importante”, la que puede pagarlas.  

 

Julia Quiñones, Coahuila, piedras negras. 

Llegué ahí para buscar trabajo. Comencé a los 15 años, en ese tiempo  

se permitía alterar actas de nacimiento. Alteré mi acta para decir que 

tenía 16.  Empecé a trabajar en la industria de la costura siendo tan 

jovencita y yo sentí que las maquiladoras roban esta parte importante, 

este tiempo de vida, porque uno está en la etapa de transición de ser 

niña a ser adolescente, y  tiene una responsabilidad de trabajar 40 

horas. Porque eso era la que trabajamos, 10 horas al día con un sueldo 

de 30 dólares, que es básicamente el mismo que en la actualidad. 

Porque los salarios están estancados y ahora con las devaluaciones 

pues más. 

Las condiciones eran muy difíciles había muchísimos accidentes porque 

las máquinas no estaban en las mejores condiciones. Los supervisores 

no tenían consideraciones y había muchas limitaciones para los 

permisos, aplicaban las pruebas de embarazo. A veces  no habíamos 

                                                
184 Sandra Gonzales, conductor, Trabajadoras de la maquila, Diálogos en confianza (Sociedad,  
México, Canal, 11, 01 de junio de 2017.  
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tenido ni nuestra primera menstruación y ya nos teníamos que someter 

a pruebas de embarazo.185 

 

En el régimen neoliberal existe una asimetría de acumulación tan extrema, que hay 

quienes no poseen nada y hay  quienes lo tiene todo. Esta desigualdad  permite 

concentrar el poder en algunos grupos reducidos, quienes se vuelven dueños de los 

territorios que usurpan  y de las personas que viven en ellos. Tienen tan el control de 

estos territorios que no hay posibilidad de distinción entre la legalidad y la ilegalidad 

de sus acciones, tiene la capacidad de sobrepasar cualquier ley y cualquier demanda.  

Reina Ramírez Sánchez, Puebla, sierra negra. Tehuacán.  

Mi vida laboral comenzó a los 12 años, cuando recién empecé me 

pasaron muchas cosas y pues yo no identificaba estas formas de 

discriminación o explotación, como las jornadas laborales muy largas. 

Pero con el tiempo, fui identificando todo lo que me afectaba, y no solo 

a mí, sino a mis compañeras y compañeros que trabajaban en la 

maquiladora.  

La principal, que me marcó mucho, fue la discriminación por ser mujer 

indígena que habla su propia lengua materna. Entonces me 

discriminaban por ser indígena, por no hablar el español y por ser una 

niña analfabeta.  

Trabajé en diferentes maquiladoras, desde grandes como “Tarran”, y 

también maquilas medianas y clandestinas. Ahora tengo  serios 

problemas en las vías respiratorias y en los pulmones, y también en 

cuestiones de articulaciones por hacer movimientos tan repetitivos 

dentro de las maquilas por largas horas. 

En las maquilas clandestinas no hay cubre bocas, el lugar no es 

adecuado para tener 50 o 10 trabajadoras. Y dentro de la maquila las 

maquinas están al 100, y sacan mucha pelusa, eso te genera problemas 

crónicos que además no los puedes registrar porque no tienes 

seguridad social.  

                                                
185 Entrevista a Julia Quiñones,  en,  Ídem. 
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Desde esas cosas empecé a decir que eso está mal, empecé a 

conversar con mis compañeras y mis hermanas, porque toda mi familia 

es obrera. 

Empecé a investigar  y a preguntar a personas que saben un poco más, 

que han estudiado y así fue como me enteré de que yo tenía 

derechos...186 

 

Tehuacán Puebla, es famoso por su industria maquiladora, principalmente de 

mezclilla. Este municipio representó para la industria textil una gran oportunidad 

gracias a sus recursos naturales, principalmente los mantos acuíferos, y a los cientos 

de pueblos indígenas que viven a su alrededor, quienes se han convertido en el 

ejército de explotados que satisfacen los mercados de los países del Norte.  

En el 2009 se calculaba que la maquila estaba compuesta entre un 60 y 70 % 

de personas provenientes de pueblos originarios, así como de población nacida en 

Tehuacán de padres migrantes que tuvieron que dejar el campo y los cafetales, en su 

mayoría son mujeres las que trabajan en esta industria.   

Con el paso de los años se ha ido borrando la identidad de estos pueblos, 

quienes desprotegidos, sin comunidad, sin oportunidades, quedan totalmente 

vulnerables a todo tipo de abuso y se ven forzados a trabajar por bajísimos salarios 

en procesos que dañan su sistema respiratorio. Siendo la silicosis una enfermedad 

común en esta población.  

 

María Magdalena García flores. Originaria de Oaxaca, La luz, Santa 

María Chilchotla. Trabajadora de Tehuacán Puebla. 

Trabajo hasta doce horas, y no nos pagan las horas extras. 

Cuando llegue no sabía hacer nada, el sueldo no era tanto pero estando 

en el pueblo a la semana no tienes nada, y acá aunque sea 400 pesos 

era bastante. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que no es así 

porque una prenda (de las fabricadas en las maquilas) vale mucho.  

Si las personas que llegan no saben hablar el español aunque sea un 

poquito se dejan, no se pueden defender y si no entienden  peor. 

                                                
186Entrevista a Reyna Ramírez Sánchez,  en  Ídem. 
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A la semana estaba ganando 650 pesos, en la nueva maquila a la que 

entre, no me dijeron cuanto voy a ganar, igual no pregunte porque como 

me despidieron de la anterior por parte del patrón, pusieron listas negras 

en todas las empresas del grupo navarra, entonces es muy difícil que 

consigas trabajo en otra empresa si estas en lista negra, porque lo 

primero que hacen es buscar tu nombre y sí se dan cuenta de que estás 

en la lista obvio no tiene trabajo. 

Es injusto porque un pantalón vale carísimo, y no es ni la mitad de lo 

que ganamos. Porque es muy poquito ganar 600 y esos pantalones vale 

1000, 1500 si no es que más.187 

 

Susana Rivera, Tehuacán Puebla. 

No tenemos atención médica, ni por sufrir accidentes dentro de la 

planta. A veces nos picamos con el deshebrador o la aguja de la 

máquina. Tampoco podemos pedir ir a ver un doctor, aunque sea por 

nuestra cuenta porque nos dicen que entonces nos vayamos a 

descansar, “sí nos vamos a salir de la empresa es porque no 

necesitamos el trabajo.” 

Terror. De cierta forma es así, ¿porque?  En primer lugar, porque entra 

ahí la cultura moral que es desde la casa, por la falta de recursos 

económicos, porque hay a muchos que mantener en casa, entonces 

desgraciadamente toda la gente que trabaja en maquiladora no tiene 

más que su secundaria, no pueden conseguir un mejor empleo, con 

mejores condiciones, y la gente opta por conformarse por lo que pueden 

obtener dentro de una maquiladora,  que es un salario mínimo. No 

hablan porque saben que sí hablan los despiden, se les cierran la 

puertas en otras empresas porque los boletinan, mandan listas negras 

donde dicen que fulanito de tal no tiene derecho a trabajo por revoltoso.”  

No hay pago de utilidades porque la empresa no “genera nada”, “apenas 

y alcanza para la nómina” es lo que ellos nos dicen. “No hay aguinaldo” 

porque tuviste faltas durante el año. Pero resulta que las faltas nos las 

                                                
187 Mardonio Carballo, conductor, Hilos de cielo: maquilas y abusos en Tehuacán, México, Canal 22, 
9 julio  2009. 
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descuentan  con tres días más. Faltamos un día y nos descuentan tres, 

cuatro días. Obvio nos están violando muchos derechos.  

Una pedía permiso y te decían: “sí te doy el permiso pero si sales a 

comer conmigo, sí no, no”. O había señoritas trabajando  y llegaban los 

encargados y les agarraban la cintura o les hacían una caricia en la 

espalda. Y, sí ellas llegaban a decir algo, les contestaban: “entonces ni 

te acerques a pedir favores”, o de plano les decían “vas a querer un 

permiso y no te lo voy a dar.” 

Ellos no quieren a gente que sepa hablar, que sepa dialogar, que se 

sepa expresar, ellos quieren a gente sumisa que no digas nada y que 

cuando digan te quedas hasta las 9 o 10 de la noche, te quedas.188 

 

La vida de estas mujeres no representa excepciones o hechos aislados, tampoco 

representa las consecuencias particulares de una industria específica o de una serie 

de eventos y elementos dada en forma sucesiva.  Es más bien parte de la esfera de 

sentido, de los entrelazos que se forman entre todas las estructuras del sistema, con 

múltiples motivos conectados y provenientes de la misma célula original. Las historias 

de estas mujeres, representan un modo de vida generacional, que lleva cientos de 

años comercializando y apropiándose sin límites del cuerpo femenino, por medio de 

la violencia. 

La precaria vida  y el deterioro constante al que han sido sometidas las mujeres 

trabajadoras de maquilas, es uno de los mayores  exponentes de lo que ha significo 

el proceso de empobrecimiento femenino. La  feminización de la pobreza es una 

violencia sistemática y deliberada de carácter impersonal (no va dirigida a una 

persona específica, con nombre, vivencias o conexiones particulares, como lo sería 

la violencia entre pareja o doméstica) y tiene una gran capacidad de letalidad.  

La feminización de la pobreza que producen las maquilas, como una modalidad 

de violencia en el cuerpo femenino, tiene un doble sentido, material y simbólico. 

Material, porque agrede económicamente a las mujeres al perpetuar los bajísimos 

salarios que no llegan ni al mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas 

de cualquier ser humano. Y, simbólico porque socialmente reafirma la desvalorización 

a la mujeres, por medio del trato tan indigno que reciben, el cual sería inaceptable en 

                                                
188 Ídem 



86 
 

cualquier otra persona de otro contexto. Esta violencia desemboca en un maltrato 

directo al cuerpo de la mujer que provoca, enfermedades, malnutrición, cansancio 

excesivo dolor  y, en muchas ocasiones, la muerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

«Un soplo, un respiro puede detonar el movimiento de la transformación, si, solo si, el 

espectro de la conciencia toma su tiempo, y escucha el mensaje que se asienta en la propia 

conciencia, para despertarla, resignificarla y reconstituirla; para reorganizar la vida cotidiana» 

María Teresa Munguía Gil 

 

 

Economías comunitarias, feministas y emancipatorias como alternativas de 

sostenibilidad de la vida 

 

El conjunto de mitos, simbolizaciones y conceptos sobre los que fundamos el 

imaginario colectivo de este espacio-mundo al que algunos llaman “modernidad 

avanzada”, tiene prefacio en dos acontecimientos históricos sucesivos: el encuentro 

de dos realidades diferentes, los estados nación Europeos y Abya Yala;189 y, la 

posterior colonización Europea. 

Las bases de esta modernidad, a la que Zygmunt Bauman llama “modernidad 

líquida”190, configuran y moldean nuestra forma de interrelacionarnos, desarrollarnos 

y pensarnos, desde lo que entendemos y reproducimos como: educación, ciencia 

                                                
189Abya Yala  que significa Tierra Madura, Tierra Viva o Tierra en Florecimiento, fue el nombre que le 
dio el pueblo Kuna al continente  Americano. Los Kuna, por su geografía específica en el  medio del 
continente (Panamá y Colombia) pueden visualizar tanto el sur como el norte, por lo que pudieron 
otorgar un nombre común al territorio, a diferencia de otros pueblos originarios. Este término ha sido 
utilizado por dirigentes indígenas, en la lucha por la resignificación y descolonización de los pueblos 
que habitan el territorio, ya que América es un nombre impuesto por la colonización.  
 
Francesca Gargallo Celentan, op. cit., p. 23. y Beatriz Carrera Maldonado y Zara Ruiz Romero, Prólogo 
Abya Yala Wawgeykuna, [en línea], p. 12, AcerVOS - Colección Textos, Dirección URL: 
https://www.upo.es/investiga/enredars/wp-content/uploads/2017/03/Pr%C3%B3logo.pdf, [consulta: 19 
de noviembre de 2018].  
 
190 Bauman utiliza el concepto de liquidez  como una metáfora del periodo actual de la era moderna, a 
la que le atribuye características similares a la de los líquidos: cambiante, inestable, transitoria. Bauman 
encuentra la relación de la liquidez en la sociedad, con las características del sistema capitalista: en la 
liberación y desregularización de los mercados, la individualización de la sociedad que construye 
vínculos humanos débiles y de fácil disolución, en las nuevas formas laborales “flexibles”, entre otras 
categorías que analiza cómo el amor, el consumo, la migración y la tecnología.  

En lenguaje simple, todas estas características de los fluidos implican que los líquidos, a 
diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma. Los fluidos, por así decirlo, no se 
fijan al espacio ni se atan al tiempo. En tanto los sólidos tienen una clara dimensión espacial 
pero neutralizan el impacto –y disminuyen la significación– del tiempo, los fluidos no conservan 
una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla; 
por consiguiente, para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan 
ocupar: ese espacio que, después de todo, sólo llenan “por un momento...Estas razones 
justifican que consideremos que la “fluidez” o la “liquidez” son metáforas adecuadas para 
aprehender la naturaleza de la fase actual... 

 
Zygmunt Bauman llama, Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2004, p. 2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mito
https://www.upo.es/investiga/enredars/wp-content/uploads/2017/03/Pr%C3%B3logo.pdf
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política, amor, tiempo, juventud, en fin. Estos dos hechos fueron  tan decisivos en la 

construcción de nuestra realidad que se creó alrededor de ellos  la naturalización de 

un pensamiento binario que divide al mundo en: un futuro-presente (el presente de 

los pueblos conquistadores) materializado en Europa y Estados Unidos; y un pasado-

presente que representa Latinoamérica y el resto de los pueblos conquistados: como 

sí a partir de la conquista, el tiempo no hubiera avanzado para ellos. En este 

imaginario colectivo los países del sur global representan el pasado, el atraso, lo 

salvaje, mientras que los países de norte global, personifican el desarrollo, lo 

civilizado, el futuro hacia el cual hay que caminar.  

Estos fundamentos enraizados en nosotros, y en nuestra tierra ahora llamada 

América, que colocan a Europa y a Estados Unidos en una posición superior, 

justificada por ir adelante en la línea del tiempo del presente, fomentan la adopción y  

aceptación de nociones y principios, pensados y considerados por estos como 

fundamentales o sustanciales, como lo son: el progreso, la productividad, la 

competitividad, el desarrollo, el estado y las instituciones, convirtiéndolos en 

metáforas del futuro, que pocas veces se permiten ser cuestionadas.  

Esta pretensión de validez universal implica la imposición de paradigmas 

propios de conocimiento sobre aquellos de las culturas consideradas inferiores, 

exóticas, salvajes, y primitivas y convierte sus saberes y conocimientos ancestrales, 

en creencias y tradiciones. “Los pueblos de Abya yala se convierten  “por un lado, en 

un espejo mitológico para que la civilización occidental se pueda mirar a sí misma, y, 

por otro (siguiendo la lógica unívoca del progreso), en un sustrato evolutivo inferior 

que por tanto justifica la primacía de Occidente.” 191 

Esta imposición de paradigmas ha sido acatada (casi siempre) por las ciencias 

sociales en América Latina convirtiéndolas  en el  “brazo teórico del imperialismo”.192 

Estudiadas y enseñadas, con categorías y teorías pensadas desde europa, para 

poder entender y  “explicar a estas poblaciones que son, y su lugar en la jerarquía 

epistemológica (y por tanto política y económica) del mundo.  Es decir, las ciencias 

sociales como arma conceptual del colonialismo”.193 

 

                                                
191Juan Francisco Maldonado, Perspectivismo y Multinaturalismo, Pensamiento Latinoamericano, 

s/lugar, s/año, s/editor. 
192Michel Foucault, citado por;  Juan Francisco Maldonado, op. cit. 
193 Juan Francisco Maldonado, op. cit. 
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Nuestras dificultades para reconocernos pensadores, para reconocernos 

autores, para reconocernos teóricos, no se originan en la ausencia de 

pensamiento de este lado del mundo, sino en algo muy concreto como es la 

división mundial del trabajo intelectual y en un control de mercado, es decir, 

una verdadera, deliberada y bien establecida reserva del mercado de ideas 

(también a nivel editorial) por parte de los países de lenguas hegemónicas: 

inglés y francés. Casi podríamos hablar de un “bloqueo”, con el cual hemos 

contribuido desde la cátedra. La vida académica reproduce el mercado global 

de una manera sorprendentemente fiel. 194  

 

Esta división mundial del trabajo intelectual tiene como corolario la  aceptación  y 

normalización de nuestro rol como reproductores de modelos y teorías, y la 

incapacidad como productores de las propias. La comprensión general de la 

economía y la política por ejemplo, están invadidas de paradigmas y entendimientos 

formulados por los pensadores de las ciencias sociales representantes de los países 

hegemónicos. 

A pesar de esto, desde el margen la resistencia surge. Nuevas corrientes de 

pensamiento que buscan entender al mundo desde una perspectiva  distinta a la 

hegemónica se desarrollan; por ejemplo la emblemática e importantísima teoría de la 

decolonialidad de Aníbal Quijano, las economías ecológicas, algunas corrientes 

neomarxistas, economías solidarias, economías comunitarias etc. Y, desde los 

distintos feminismos y pueblos originarios de América Latina  también surge la 

disidencia, pensada desde y para este lado del mundo.  

“Pensar desde América Latina implica hacerlo desde todos los lugares 

marginales del imperio global.”195 Es decir mirarnos desde otro paisaje y con otros 

ojos, para pensar la historia desde la versión contra hegemónica, la historia de los 

pueblos indígenas del continente, para poder pensar nuevas visiones del mundo, de 

lo político, de lo social y de lo económico que nos permitan construir una nueva 

realidad, propia de nuestros pueblos y de nuestros contextos.  

                                                
194 Pensamiento Latinoamericano, Contra pedagogía de la crueldad, entrevista con Rita Segato,   
s/lugar, s/año, s/editor. p.65 
195  María del Rayo Ramírez Fierro, “Nuevos movimientos sociales y sus horizontes ético-políticos”, en 

Lilia Esther Vargas Isla (comp.), Territorios de la ética, UAM-Xochimilco, México 2004, pp. 127-141, 
citado por Francesca Gargallo Celentan, op. cit., p. 48 
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Ver desde el otro lado del espejo de occidente, significa superar el racismo 

estructural que impide aceptar y valorar la existencia de otros conocimientos, romper 

con la retórica poderosa del norte global y entender la lucha de los pueblos originarios 

por sus territorios y el derecho a una cultura e historia propia: significa salir de la 

universalidad, en donde occidente no es principio y destino, y no hay norte ni hay sur.   

La ininteligibilidad entre el mundo blanqueado y el mundo indígena es 

innegable. Por más que se hable de diversidad cultural, existe un rechazo, más 

ensayado que razonado, por considerar válidos y posibles los saberes y concepciones 

que forman parte de la herencia ancestral de los pueblos de Abya Yala.  

Casi en automático se desacredita lo que no proviene de la cultura y ciencia 

hegemonía. Justificamos nuestro racismo aludiendo a la única autorización que en 

nuestro imaginario colectivo reconocemos como portadora de la verdad; la sociedad 

científica, literaria y artística generada y establecida bajo la autoridad pública que 

otorga occidente; la academia del norte global.  

 El racismo, internalizado también en nuestra conciencia colectiva, se expresa 

en acciones tan comunes e inocentes que muchas veces pasa desapercibido. 

Reforzado por los medios masivos de comunicación, quienes se encargan de difundir 

el mensaje, esta presunta inocencia justifica la violencia cotidiana en la vida de las 

personas que pertenecen a comunidades indígenas. 

 La sociedad blanqueada y los intelectuales del norte global, bienhechores de 

la diversidad cultural, parecen reconocer en las persona indígenas  capacidad de 

poseer sentimientos y cultura, pero no capacidad de organización y 

autorrepresentación. El racismo de occidente se filtra en todas las estructuras sociales 

y se manifiesta como “una violenta expresión de desagrado”196 por parte la sociedad 

blanqueada  y una ulterior, exasperada, manifestación de voluntad de imposición de 

quien pretende ser tan superior como para tutelar a las poblaciones dominadas”197 

La naturalización del racismo es el fruto de una norma fundada para  ordenar 

las relaciones humanas y clasificar a la sociedad para conducirla en cierta dirección, 

y que se impone justificándose como congénito, volviendo el acto que crea esa norma 

algo “normal”. Lo normal proviene de la supuesta inmutabilidad de lo natural,  ajeno a 

las transformaciones sociales e históricas. 

                                                
196Francesca Gargallo Celentan, op. cit., p. 221 
197Idem. 
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Los procesos de naturalización racial se esconden en la retórica occidental, 

que bajo su lógica demostrativa la sociedad blanca y blanqueada  personifican la 

vanguardia del “progreso” “desarrollo” y “productividad”, bajo este razonamiento se 

convierten por naturalidad en seres más capaces y más racionales, y por lo tanto 

“superiores”.  

Todas las naturalizaciones (la agresividad de los hombres, la sumisión de las 

mujeres, la belleza de los dominantes, la debilidad de los niños, la pureza de las 

vírgenes, la perversidad de las lesbianas, la monstruosidad de las/los hermafroditas, 

la fealdad de los pobres, la cobardía de los homosexuales y un largo etcétera198) son 

producidas por la ideología dominante de la sociedad blanqueada mediante un 

proceso artificial, que establece una prohibición social cuyo hecho fundante, (su 

justificación histórica) es borrado intencionalmente. Son “ordenamientos naturales” 

del mundo, nacidos, como lo explica Freud, de un Tabú199.   

En América Latina, (y quizá en el resto del mundo) la explotación, la 

desigualdad, el clasismo, el racismo, y la violencia, se justifican en dos tabúes 

principales, dos naturalizaciones fundantes; primero en la línea cronológica, el lugar 

subordinado de las mujeres; y después, la inferioridad de los pueblos sometidos, 

fundado después de la conquista.200    

Por supuesto que los pueblos originarios de América tenían sus propios tabúes 

o mitos fundantes, sin embargo después de la conquista la cultura occidental blanca 

universaliza los propios, imponiéndolos en los territorios conquistados para imponer 

a su vez el orden socio-simbólico de su propia cultura. 

En general todas las categorías y conceptos universalistas impuestos desde el 

norte global (competitividad, progreso, desarrollo, estado, por mencionar algunas) 

sirven a los discursos  filosóficos y científicos occidentales para sustentar e imponer 

como verdaderos sus análisis de la realidad.201  

 Para poder pensar en un horizonte anticapitalista, menos violento y más justo, 

para las mujeres y para los hombres, necesitamos pensarnos desde el margen, dudar 

de los “universales” y criticar ideas y conceptos como la liberación y el bienestar igual 

a el acceso a la economía y a la capacidad adquisitiva, y  justipreciar algunos otros 

                                                
198 Idem. 
199 Sigmund Freud, Totem y Tabú, 1912.  
200Francesca Gargallo Celentan, op. cit., p. 237 
201Ídem 
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como la solidaridad y la reciprocidad. Cambiar el paradigma y poner en el centro de 

la actividad económica, social y de nuestra existencia en general,  donde ahora se 

encuentra el dinero y la acumulación, la vida.  

Y es desde las comunidades indígenas de Abya Yala, donde nacen y se 

germinan ideas y luchas que cuestionan el paradigma neoliberal, pues son estas 

comunidades, quienes poseen una retórica distinta. Percepciones y comprensiones  

disidentes a las hegemónicas, aprendidas y adquiridas como parte de la herencia 

ancestral de inteligencia armónica que ha sobrevivido en su conciencia colectiva a 

pesar de los esfuerzos por destruirlas y la grave fractura que ocasionó en ellos el 

sistema colonial. 

 

 

“En esa identidad prohibida y despreciada fulguran todavía algunas claves de otra América posible. 

América, ciega de racismo, no las ve.”202 

Caminando hacia una nueva economía feminista y emancipatoria  

 

La Economía Feminista es una visión y una práctica que intenta superar las 

bases androcéntricas de la economía neoclásica que invisibilizan y anulan el trabajo 

reproductivo, doméstico, de cuidado y el cultivo de autoconsumo realizado por 

mujeres, así como la segregación ocupacional.   

Integrantes del grupo de trabajo economía feminista emancipatoria del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, concuerdan en que este concepto nace entre 

las décadas de los ochentas y noventas con distintos análisis de la economía desde 

perspectivas de género y/o feministas, en su mayoría europeos y estadounidenses, 

que integran diversas corrientes económicas: 

 

La Economía Feminista (EF) surge integrando diversas variantes de análisis 

como la marxista, neoclásica e institucionalista, entre otras. Mantiene un 

cuestionamiento profundo al discurso neoclásico cuyo objetivo es investigar la 

“economía pura” eliminando el área política, privilegiando el método de la 

“optimización” como forma de alta racionalidad, y el “intercambio” como método 

                                                
202 Eduardo Galeano, Ser como ellos y otros artículo, op.cit. 
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de acción. Y se diferencia de aquellos enfoques marxistas ortodoxos que, si 

bien atienden a la interrelación de las desigualdades de género, clase y etnia, 

lo hacen centrándose en el mercado y considerando que el trabajo doméstico 

produce bienes de uso, por lo cual no entra en la dinámica económica. Para la 

EF, el trabajo doméstico es en sí mismo economía y, desde ahí, se abre el 

cuestionamiento del sistema-mundo.203 

 

Es decir, es un estudio crítico de la economía clásica, que busca dar un nuevo 

significado a la producción, el comercio y el consumo, como medio de desarrollo 

personal y comunitario y no como un fin en sí mismo. Para lo cual, amplía el concepto 

de economía incluyendo los trabajos realizados por mujeres que no son considerados 

parte de la cadena de producción. Así mismo reivindica el papel económico de las 

mujeres y pone en foco las relaciones de poder en la sociedad y en las estructuras de 

género revelando la importancia y relación de estás en la economía como la 

conocemos actualmente.  

Otro de los objetivos distintivos de esta visión económica emergente, es 

romper con la idea de economía de la escasez que impone el neoliberalismo. Es decir, 

busca desmentir el  planteamiento basado en la falacia de recursos insuficientes para 

la totalidad de la humanidad, que, por lo tanto prioriza la distribución de estos con 

concordancia a las jerarquizaciones que este mismo impone: de clase, 

raciales/étnicas y patriarcales.  

Silvia Federici, filósofa, escritora, y una de las más destacadas pensadoras de 

esta  corriente, argumenta al respecto: 

 

De las tareas principales de la economía feminista, es hacer una crítica del 

concepto mismo de economía. Nos han enseñado que la economía es la 

ciencia que muestra cómo utilizar la distribución de la riqueza en un contexto 

de escasez. Es imprescindible para la economía feminista demostrar que no 

hay escasez, que la escasez hoy y siempre es una cosa producida por las 

                                                
203 Alba Aguinaga Barragán, et al, Economía Feminista Emancipatoria: Construyéndonos desde Abya 
Yala y España, cuadernos del pensamiento crítico latinoamericano, [en línea], 2017, No. 46, URL: 
https://www.researchgate.net/publication/319089944_ECONOMIA_FEMINISTA_EMANCIPATORIA_
CONSTRUYENDO-
NOS_DESDE_ABYA_YALA_Y_ESPANA_In_CUADERNOS_DEL_PENSAMIENTO_CRITICO_LATIN
OAMERICANO_2017_No_46   [consulta: 20 de noviembre de 2018]. p.1 
 

https://www.researchgate.net/publication/319089944_ECONOMIA_FEMINISTA_EMANCIPATORIA_CONSTRUYENDO-NOS_DESDE_ABYA_YALA_Y_ESPANA_In_CUADERNOS_DEL_PENSAMIENTO_CRITICO_LATINOAMERICANO_2017_No_46
https://www.researchgate.net/publication/319089944_ECONOMIA_FEMINISTA_EMANCIPATORIA_CONSTRUYENDO-NOS_DESDE_ABYA_YALA_Y_ESPANA_In_CUADERNOS_DEL_PENSAMIENTO_CRITICO_LATINOAMERICANO_2017_No_46
https://www.researchgate.net/publication/319089944_ECONOMIA_FEMINISTA_EMANCIPATORIA_CONSTRUYENDO-NOS_DESDE_ABYA_YALA_Y_ESPANA_In_CUADERNOS_DEL_PENSAMIENTO_CRITICO_LATINOAMERICANO_2017_No_46
https://www.researchgate.net/publication/319089944_ECONOMIA_FEMINISTA_EMANCIPATORIA_CONSTRUYENDO-NOS_DESDE_ABYA_YALA_Y_ESPANA_In_CUADERNOS_DEL_PENSAMIENTO_CRITICO_LATINOAMERICANO_2017_No_46


94 
 

desigualdades sociales, por un sistema que se está comiendo el mundo, que 

se apropia de la riqueza natural, que la destruye y no se preocupa de 

reproducirla para las nuevas generaciones. 204 

 

La economía es hoy en día un terreno masculino que opera desde la exclusión cultural 

descartando y desvalorizando lo femenino o feminizado, esto es el trabajo de 

reproducción de la vida, que es trabajo pilar de toda la organización del sistema 

capitalista: la reproducción del capital humano.  

 Resignificarla  desde una mirada femenina, significa aceptar y pensar en la 

pluralidad de métodos de producción, distribución y comercialización, reconociendo 

la existencia y derechos de las diversas realidades sociales con contextos e historias 

distintas que coexisten en este mundo. Pero sin eludir en ninguna de ellas el papel 

económico que ha sido negado a las mujeres históricamente.  

 

Para la Economía Feminista, es teórica y políticamente pertinente reconocer a 

las mujeres como sujetas de derechos económicos, considerando su 

existencia a partir de una doble dimensión de presencia/ausencia: las mujeres 

han estado históricamente presentes en la economía, pero esta presencia 

debía pasar desapercibida (estar “ausente”) de forma que no salieran a la luz 

los conflictos sociales y económicos que sus trabajos permitían aquietar. La 

economía feminista considera que es igualmente pertinente integrar 

epistemológicamente todas aquellas actividades que desde la presencia en lo 

cotidiano las mujeres han realizado y siguen realizando a través del trabajo de 

cuidado, desvelando su relación profunda con la acumulación de capital. Se 

reconoce su valor social, económico y político, exigiendo la construcción de 

estructuras de igualdad que modifiquen las relaciones de poder patriarcal, 

hetero-normadas y androcéntricas. La EF evidencia el control que mantiene el 

capital en nuestras vidas desde los distintos instrumentos de poder y plantea 

que solo evidenciando esa dominación es posible levantar las apuestas 

políticas para un cambio estructural.205 

                                                
204 Silvia Federici, “Comunes y comunidad ante las desposesiones del neoliberalismo”, ponencia 
presentada en el Seminario Internacional “Luchas y alternativas para una economía feminista 
emancipatoria”, Paraguay, Centro de Documentación y Estudios - CDE , 28 de noviembre, 2017. [en 
línea], URL  https://www.youtube.com/watch?v=YwPPySs5KAs&t=6s  
205 Alba Aguinaga Barragán, et al, op. cit. 2 

https://www.youtube.com/channel/UC420_RF4gYEX3B2Kd-2Lvcg
https://www.youtube.com/watch?v=YwPPySs5KAs&t=6s
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De esta manera, se presenta como una alternativa al modelo económico 

actualmente imperante, y reconoce a la humanidad como ente social interdependiente 

y ecodependiente, y por lo tanto se asume la necesidad de un desarrollo sustentable, 

que haga posible una relación con el medio ambiente no devastadora como la actual, 

una economía que pueda emancipar a la sociedad, y no solo a las mujeres del 

sistema-mundo capitalista, colonialista y heteropatriarcal. 

Analistas de la ciencia y personas estudiosas de la ciencias sociales, de 

diferentes ramas concuerdan en que está podría ser la  recta final del capitalismo 

global. Si bien es debatible esa aseveración, lo manifiesto es la existente crisis sin 

precedentes que atraviesa el sistema capitalista, y no solamente en términos 

económicos. Existe un grave deterioro en el tejido social, una amenaza inmensa de 

una probabilidad  no tan lejana de falta de recursos vitales y una posibilidad temible 

de desastres naturales y sus consecuentes problemáticas migracionales y sociales, 

debido a la súper extracción y superexplotación, que exige el mantenimiento del 

sistema capitalista global, “se  trata  de  una  crisis  civilizatoria  que alcanza  a  toda  

la  humanidad  y  amenaza  la  propia  supervivencia.” 206 

El último reporte la ONU acerca del cambio climático, emitido el 28 de 

Noviembre de 2018, señala que de continuar con el objetivo mundial  actual de 

emisión de dióxido de carbono, para el año 2100 la temperatura global aumentará en 

promedio 3.2 grados celsius, lo cual provocaría efectos extremos en la biosfera entera 

del planeta y por consecuencia, graves riesgos en la salud humana y en  las 

economías globales. Oksana Tarasova, jefa de investigación ambiental atmosférica 

de la Organización Meteorológica Mundial, advierte que lo más grave es que la mitad 

del incremento de CO2 se ha producido en los últimos 30 años.207  

                                                
206 Graciela Arroyo Pichardo “La complejidad y la caja negra del futuro: la humanidad en riesgo” La 
complejidad paradójica del mundo contemporáneo, UNAM, Del Lirio, México, 2015, p. 24, citada por: 
Selene Romero Gutiérrez, en, “El aporte de las mujeres subalternas en la actual coyuntura local/global”, 
Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, CRI-FCPyS-UNAM, núm. 128, mayo-agosto de 
2017, pp.181. 
  
 
207 Forbes México, La Tierra está a 2 grados de hacer irreversible el cambio climático, [en línea], 

México, 28 Noviembre 2018, URL: https://www.forbes.com.mx/la-tierra-esta-a-2-grados-de-hacer-
irreversible-el-cambio-climatico/?fbclid=IwAR3JZFJgHFZMp3Jh5hHx8xqG8RoVm_Z-
Y1Sv7ircwDraMjSDk_OiHj8YkVs,  [consultado el 29 de Noviembre de 2018] 

https://www.forbes.com.mx/la-tierra-esta-a-2-grados-de-hacer-irreversible-el-cambio-climatico/?fbclid=IwAR3JZFJgHFZMp3Jh5hHx8xqG8RoVm_Z-Y1Sv7ircwDraMjSDk_OiHj8YkVs
https://www.forbes.com.mx/la-tierra-esta-a-2-grados-de-hacer-irreversible-el-cambio-climatico/?fbclid=IwAR3JZFJgHFZMp3Jh5hHx8xqG8RoVm_Z-Y1Sv7ircwDraMjSDk_OiHj8YkVs
https://www.forbes.com.mx/la-tierra-esta-a-2-grados-de-hacer-irreversible-el-cambio-climatico/?fbclid=IwAR3JZFJgHFZMp3Jh5hHx8xqG8RoVm_Z-Y1Sv7ircwDraMjSDk_OiHj8YkVs
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 Pero no será hasta el  2100 que comenzaremos a sufrir las consecuencias del 

cambio climático, estás ya han iniciado. Un estudio de la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), señala que los últimos 4 años, (2015-2018) han sido los más cálidos 

de la historia, y según el informe, algunos de los efectos meteorológicos más graves 

han sido en América Latina: 

 

A finales de 2017 y principios de 2018 una severa sequía afectó a Uruguay y 

al norte y centro de Argentina. Las precipitaciones durante ese período en las 

cinco provincias argentinas más afectadas (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, 

Buenos Aires y La Pampa) fueron un 43% inferiores al promedio de 1981-2010, 

el más bajo registrado. La sequía provocó grandes pérdidas para los cultivos 

de verano, especialmente la soja y el maíz.208 

 

Elena Manaenkova, secretaria general adjunta de la OMM explica:  

  

Cada fracción de un grado de calentamiento marca una diferencia para la salud 

humana, el acceso a alimentos y agua dulce, a la extinción de animales y 

plantas, a la supervivencia de los arrecifes de coral y la vida marina. Cada 

Fracción de grado marca una diferencia en la productividad económica, la 

seguridad alimentaria y la resistencia de nuestras infraestructuras y ciudades. 

Marca una diferencia en la velocidad del derretimiento de los glaciares y el 

suministro de agua, y el futuro de las islas bajas y las comunidades costeras. 

Cada pequeño aumento importa. 209 

 

Casi todos los países de la región han experimentado en los últimos años 

consecuencias ambientales por el cambio climático ya sea por: periodos de sequía 

más amplios, mayores y más recurrentes  inundaciones, la creciente pérdida de 

superficie glaciar que reduce la disponibilidad de agua para consumo humano, 

agrícola, ganadero y generación de energía, o la erosión y degradación de la tierra. 

“Ello genera una situación de vulnerabilidad económica, social, ambiental y política 

                                                
208 BBC News Mundo, Cambio climático: de 2015 a 2018, los 4 años más cálidos de la historia, [en 
línea], 29 noviembre 2018 URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-46387357,  [consultado el 29 
de Noviembre de 2018] 
209  Ídem. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-46387357
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en la región, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la seguridad humana y las 

condiciones básicas para la reducción de la pobreza”.210  

La solución a la crisis por parte del sistema neoliberal ha sido una nueva oleada 

de saqueo y despojo a los pueblos indígenas, más de 500 años después del inicio de 

la colonización. Las corporaciones e instituciones que dan cuerpo al capitalismo, 

están dispuestas a despojar hasta los últimos territorios que se encuentran bajo 

cuidado de los pueblos originarios, así como a sus personas con tal de mantener el 

sistema-mundo actual.  

Los pueblos indígenas, ante este nuevo intento capitalista de apoderarse de 

sus cuerpos y sus tierras, han emprendido una lucha en defensa de su territorio y su 

vida. Y lo han hecho rescatando los saberes, valores, cosmovisiones y costumbres 

ancestrales que la historia de sus pueblos les ha enseñado. 

Esta resistencia retórica y física está siendo liderada por aquellas a las que las 

circunstancias históricas han hecho guardianas y transmisoras de las 

intelectualidades y culturalidades antitéticas a la occidental, las mujeres subalternas, 

“toda  vez  que son  ellas  las  que,  a  diferencia  del  movimiento  de mujeres  que  

demanda  la  inclusión  e igualdad  dentro  del  sistema moderno/colonial,  están  

repensando  su  entorno  y  su realidad  concreta  desde  la  diferencia,  desde lo  

parejo” y  desde  la  decolonialidad- interculturalidad.”211 

Las mujeres de Abya Yala, principalmente las pertenecientes a comunidades 

indígenas han replanteado las luchas por la liberación de la mujer en conjunto con la 

de sus comunidades, han comenzado un movimiento de feminismo comunitario, que 

ha evidenciado la fragilidad del sistema hegemónico, que hasta entonces se había 

hecho pasar por único e insustituible. El feminismo comunitario ha representado tal 

amenaza para el sistema, que muchas de las mujeres que lo conforman han sido 

agredidas por la mafia de las corporaciones capitalistas. El miedo del capital, se refleja 

en la violencia que ejerce para intentar someter, y ha llegado al exabrupto desespero 

de asesinar mujeres líderes de esta lucha. 

 

                                                
210 Oxfam, Las mujeres rurales de América Latina y El Caribe frente al cambio climático,  [en línea], 
s/lugar s/fecha, URL:  https://www.oxfam.org/es/peru-brasil-nicaragua-cuba-mexico-bolivia-el-
salvador-republica-dominicana/las-mujeres-rurales-de,  [consultado el 29 de Noviembre de 2018] 
211Selene Romero Gutiérrez, en, “El aporte de las mujeres subalternas en la actual coyuntura 
local/global”, Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, CRI-FCPyS-UNAM, núm. 128, 
mayo-agosto de 2017, pp.183-184 

https://www.oxfam.org/es/peru-brasil-nicaragua-cuba-mexico-bolivia-el-salvador-republica-dominicana/las-mujeres-rurales-de
https://www.oxfam.org/es/peru-brasil-nicaragua-cuba-mexico-bolivia-el-salvador-republica-dominicana/las-mujeres-rurales-de
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En Abya Yala la violencia hacia los pueblos originarios, y los feminicidios 

empresariales (o corporativos), están siendo una estrategia de ataque a los 

procesos de defensa de tierra y territorio ante la imposición de proyectos 

extractivitas de diversos tipos (hidroeléctricas, proyectos eólicos, explotación 

minera, entre otros), siendo las mujeres líderes de estas resistencias y en gran 

parte foco de estas violencias. Como es el caso emblemático, pero no único 

en la región, de Berta Cáceres, líder del pueblo Lenka de Honduras, que fue 

asesinada por sicarios empresariales en marzo del 2016. A la vez, el uso de la 

amenaza permanente de violencia sexual y las amenazas de muerte, y 

feminicidios son parte de la escalada común de las grandes empresas y de los 

ejércitos, en complicidad con los gobiernos en turno, para forzar el 

desplazamiento o debilitar la resistencia a los proyectos extractivistas.212 

 

La economía feminista emancipatoria nace y comparte manifestaciones y 

concepciones del feminismo comunitario, que enuncia desde diferentes espacios 

geopolíticos, diferentes manifestaciones y concepciones (aun sin nombrarse como 

tal), el despojo y la explotación de un territorio tierra y un territorio cuerpo, defiende 

los derechos y prestigian las cosmovisiones indígenas, denuncian el entronque 

patriarcal213 (del patriarcado original y el colonial), y exigen el respeto por sus 

derechos individuales y colectivos como pueblos originarios.214 

La acción política  de las mujeres defensoras de la tierra, implica diversas 

problemáticas determinadas por el contexto de cada lucha y comunidad: el 

extractivismo, la megaminería,  la defensa de la soberanía alimentaria, la defensa del 

agua, el despojo de tierras, la autogestión, el acceso comunal a la tierra, etc. Estas 

demandas  no son exclusivas, por el contrario están en su mayoría articuladas a pesar 

                                                
212Alba Aguinaga Barragán, et al, op. cit. p.3 
213“No sólo existe un patriarcado occidental en Abya Yala (América), sino también afirmamos la 

existencia milenaria del patriarcado ancestral originario, el cual ha sido gestado y construido 
justificándose en principios y valores cosmogónicos que se mezclan con fundamentalismos étnicos y 
esencialismos. Este patriarcado tiene su propia forma de expresión, manifestación y temporalidad 
diferenciada del patriarcado occidental. A su vez fue una condición previa que existía en el momento 
de la penetración del patriarcado occidental durante la colonización, con lo cual se renacionalizaron, 
fundiéndose y renovándose, y esto es a lo que desde el feminismo comunitario en Guatemala 
nombrábamos como refuncionalización patriarcal, mientras que nuestras hermanas aymaras en Bolivia 
y en su caso específico lo oímos directamente de Julieta Paredes, que lo nombraban ya para entonces 
como entronque patriarcal.” 
Lorena Cabnal feminista comunitaria xinka, citada por, Francesca Gargallo Celentan, op. cit., p.22 
214Alba Aguinaga Barragán, et al, op. cit. p.3 
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de la distancia geográfica y la diferencia contextual, las entrelaza la búsqueda de la 

descolonización y despatriarcalización de  los pueblos de América, la esperanza de 

una vida digna y justa.  

 

“La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra.”215 

Gran jefe Sealte, 1865. 

 

Resistencia por el derecho a una agricultura de subsistencia 

 

Una de las reivindicaciones por la defensa de la tierra y el territorio, que se da en 

diferentes geografías y entornos, es la defensa por la agricultura de subsistencia o 

autoconsumo. El cambio climático y la criminalización de la población rural 

organizada, particularmente de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, (solo en 

Honduras un años antes del asesinato de Berta Cáceres, había más de 700 

expedientes judiciales en contra de mujeres agricultoras216) son las principales 

amenazas a la agricultura de subsistencia. La agricultura de subsistencia, es aquella 

que produce los alimentos suficientes para destinar total o parcialmente la producción 

a la alimentación de las personas, y sus familias, que trabajan la tierra cultivada.  

Las mujeres constituyen el grueso de los trabajadores agrícolas del planeta. 

En América Latina aproximadamente “58 millones de mujeres viven en el campo. Sin 

embargo, solamente el 30% de ellas posee tierras cultivables y apenas el 5% tiene 

acceso a asistencia técnica.”217 

Mientras el cambio climático afecta preocupantemente el sector agropecuario 

por su evidente dependencia a las condiciones climáticas, el capitalismo moderno 

destina esfuerzos y presupuesto en acabar con la producción agrícola de 

subsistencia, que rompe con la lógica capitalista; es decir, rompe con el ciclo de 

explotar para sobreproducir, para  acumular, y lo cambia por; autosustentabilidad, 

para producir, para vivir.  

                                                
215 Gran jefe Sealte, Discurso en respuesta al presidente de los Estados Unidos Franklin Pierce, 
1865. 
216 Oxfam, Las mujeres agricultoras de América Latina luchan contra el cambio climático,  [en línea], 

s/lugar. 16 de octubre 2015, URL: https://www.oxfam.org/es/multimedia/video/2015-las-mujeres-
agricultoras-de-america-latina-luchan-contra-el-cambio-climatico,   [consultado el 30 de Noviembre de 
2018] 
 
 
217 Oxfam, Las mujeres rurales de América Latina y El Caribe frente al cambio climático, op. cit. 

https://www.oxfam.org/es/multimedia/video/2015-las-mujeres-agricultoras-de-america-latina-luchan-contra-el-cambio-climatico
https://www.oxfam.org/es/multimedia/video/2015-las-mujeres-agricultoras-de-america-latina-luchan-contra-el-cambio-climatico
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El capital no solo busca adueñarse de las tierras fértiles restantes, sino que 

pretende volver a los productores de subsistencia en consumidores de los productos 

que ellos mismos cultivan (o cultivaban),  estableciendo con los precios quién puede 

alimentarse y quien no, decidiendo quien vive y quien muere.  

 

 Estás tierras que el capital busca adueñarse son la base material esencial para 

el trabajo de subsistencia de las mujeres que a su vez es la principal fuente de 

seguridad alimentaria de millones de personas en todo el mundo...Es en este 

contexto que hay que analizar las luchas que las mujeres desarrollan en todo 

el planeta no solo como manera de reapropiarse de la tierra sino también como 

forma de impulsar la agricultura de subsistencia y la utilización no comercial de 

los recursos. 218 

 

Los antagonistas de esta lucha, desde el Banco Mundial, hasta las dependencias de 

los gobiernos Latinoamericanos, desde el inicio de la implementación de las políticas 

del ajuste estructural  han mercantilizado la tierra, tratando de expandir su política 

hasta el último rincón, adueñándose de los territorios e inundando el mercado de 

alimentos importados baratos, provenientes de los países en los que sí está permitido 

el subsidio a la agricultura, Europa y Estados Unidos en su mayoría.  

Mientras estos países subsidian su campo, en América Latina las grandes 

corporaciones en complicidad con los gobiernos (de derecha como de izquierda) han 

absorbido cual tierra comunal han podido, y buscan apropiarse de aquellas que aún 

no han despojado.  

El Estado mexicano, por ejemplo,  mediante sus instituciones ha prohibido a 

los campesinos indígenas hasta el uso de sus propias aguas para la agricultura, 

mediante la aplicación de vedas,219 mientras facilita el acceso al agua a las 

corporaciones mineras, bajo el escudo de las leyes de minería, de hidrocarburos y de 

la Industria eléctrica, que declaran de “utilidad pública”, “actividad económica 

                                                
218 Silvia  Federici, “Mujeres, luchas por la tierra y globalización: una perspectiva  internacional (2004),  
en Revolución  en  punto  cero.  Trabajo  doméstico,  reproducción  y  luchas  feministas.  Ed. Traficantes  
de  sueños, Mapas,  Madrid,  2013,  pp.24- 25 
219  Existen 146 vedas de agua subterránea vigentes que comprenden cerca del 53% del territorio 

nacional. 
información de: Mónica Olvera, Oxfam México,  [en línea], 30 de Noviembre 2017, Url: 
Ohttps://www.oxfammexico.org/historias/%C2%A1energ%C3%ADa-para-la-copuda 
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preferente”, “de interés social” o de “orden público” toda obra relacionada con la 

extracción de recursos naturales.220   

Mientras dos de los tres hombres más ricos de México, Germán Larrea y  

Alberto Baillères221 se dedican al extractivismo respaldados por estas leyes, desde 

1967 existe una veda del acuífero de Valles Centrales en Oaxaca, que restringe el 

agua a 16 comunidades Zapotecas que se encuentran en extrema pobreza. Esta veda 

se aplica por medio de concesiones a cargo de CONAGUA (organismo encargado de 

generar políticas públicas relacionadas con el agua en el país) quien con base en un 

cálculo indirecto basado en el consumo de energía eléctrica, exige el pago de multas 

por consumo excedente de agua, de hasta 24 mil pesos, a campesinos a quienes 

otorgó concesiones agrícolas en 2005, Aun sabiendo que debido a la sequía en la 

que se encuentran los valles centrales, la energía para extraer  agua aumenta. El 

agua, de hecho escasea en estas comunidades, por lo que decenas de indígenas han 

tenido que abandonar sus tierras. 

En los valles de Ocotlán y Zimatlán  muchos de los campesinos, ni siquiera han 

podido tener acceso a una concesión, por lo que no tienen acceso al agua para sus 

campos.222 

Estas regiones se han organizado para exigir a CONAGUA, se levante la veda 

de agua que hay en su territorio, además han trabajado para recuperar el acuífero del 

valle a manos de los labriegos desde 2010, y con el antecedente de trabajo  en la 

Copuda, desde 2005. 

En el 2013, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del 

Agua (Copuda) nombre de la organización de las comunidades de los valles 

organizadas ganó un amparo ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, quien ordenó a CONAGUA realizar una consulta indígena para una 

posible modificación al  decreto de veda, “teniendo en cuenta que las comunidades 

indígenas tienen derecho al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los 

                                                
220 Ley de Minería (art. 6) , la Ley de Hidrocarburos (art. 6 y 91) y la Ley de la Industria Eléctrica (art. 
71) 
221 Según el último informe de FORBES: Eduardo García, Forbes México, Los 36 personajes más ricos 

de México en 2018,  [en línea], 18 de abril de 2018, URL: https://www.forbes.com.mx/los-36-personajes-
mas-ricos-de-mexico-en-2018-i/ 
222Erika Ramírez, Contra Línea, Conagua impone veda a comunidades de Oaxaca, [en línea], 15 de 
noviembre de 2017, s/lugar, URL https://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/2017/11/15/conagua-impone-veda-comunidades-oaxaca/ 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/11/15/conagua-impone-veda-comunidades-oaxaca/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/11/15/conagua-impone-veda-comunidades-oaxaca/
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lugares que habitan y ocupan, incluyendo el agua, conforme al artículo 2° de la 

Constitución mexicana.”223 

Sin  embargo las comunidades no han dejado de ser presionadas por la CFE 

(Comisión Federal de Electricidad) y SAGARPA (Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), quienes para otorgar sus 

respectivos subsidios, exigen como requisito la concesión otorgada por CONAGUA, 

sin los que les es imposible cubrir los gastos energéticos necesarios para el cultivo y 

los propios gastos que implica su subsistencia.  

Mientras los indígenas tienen que enfrentar la discriminación institucional de 

CONAGUA, CFE y SAGARPA, “dentro de sus comunidades realizan reglamentos 

internos, originados desde las forma de vivir en cada uno de los pueblos”.224 

 

“Al hacer una obra de extracción tenemos que hacer una obra de infiltración, 

con la finalidad de no sobreexplotar el acuífero, poner sanciones desde 

nuestras comunidades y nuestras autoridades, ya sea a través del tequio 

(faena o trabajo colectivo prestado por los vecinos de una misma comunidad), 

mano de obra para que la gente que por un descuido haya desperdiciado el 

agua coopere con un tequio de limpia o una cuota en todo caso”, comenta 

María de los Ángeles Santiago, campesina originaria de San Antonino 

Castillo.225 

 

Como es evidente, el derecho al agua y a los recursos de las tierras en las que habitan 

las comunidades indígenas, establecido en la constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos es meramente discursivo, ya que lejos de garantizarse, estos 

derechos se violan. De lo contrario, no se verían forzadas miles de personas a 

abandonar sus tierras. Estas comunidades, no solo se enfrentan a la expulsión y 

usurpación de sus tierras y bienes comunes, sino que además han tenido que 

enfrentarse al resto de las consecuencias del llamado ajuste estructural: al aumento 

de precios, la congelación del salario y el desempleo.  

Como esta comunidad zapoteca, existen diversos pueblos originarios en 

América Latina que se enfrentan día con día a la impunidad de las poderosísimas 

                                                
223 Mónica Olvera,  op. cit. 
224Erika Ramírez, op. cit. 
225Ídem 
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corporaciones, en una guerra con tanta desventaja, que en ojos de  algunos, es  un 

inminente sacrificio sin posibilidad de merced. Aun así, los pueblo indígenas se 

levantan en defensa de su tierra y su comunidad: la comunidad de Porcón en Perú 

contra la compañía minera Yanacocha, El ejido Monte de Toro en Oaxaca contra la 

minería, Los pueblos del río Xingú en Brasil que defienden su derecho de acceso al 

agua frente a la hidroeléctrica Belo Monte, La comunidad “Ingeniero Jacobacci”, en 

Río Negro – Argentina, en defensa del conflicto de extractivismo, por mencionar 

algunos. 

En Chile, el único país del mundo en el que el agua es un bien privado, diversos 

movimiento surgen bajo el lema “Agua para los pueblos y no más territorios en 

sacrificio” que aglutina a los pueblos que se levantan  en contra de la usurpación de 

la tierra y el territorio en Calama, Vicuña, Santiago, Concepción, Los Ángeles, 

Valdivia, Osorno, Castro – Chiloé, y exigen que el agua sea un Derecho Humano, un 

bien común. Francisca Fernández, vocera de Movimiento por el Agua y los Territorios 

(MAT) zona centro, describe: 

 

El modelo neoliberal extractivista impone una irracional explotación de 

nuestros bienes comunes, y en ese marco lo más grave es que las aguas en 

el país están privatizadas mediante la generación del mercado del agua, con 

un sobre otorgamiento de derechos de agua y usurpación ilegal de parte de 

transnacionales”. Más de 40 comunas en Chile no tienen acceso a agua 

potable. A modo de ejemplo, en San Pedro y Melipilla, el 80% de los derechos 

de agua está en manos de la empresa Agrosuper, solo el 20% en las 

comunidades.226 

 

Desde estas luchas, podemos apreciar la importancia de la organización y politización 

de la población femenina indígenas. Las mujeres han compuesto y organizado la 

mayor parte de las luchas por la tierra y el territorio. Son ellas las que han hecho  

frente al régimen neoliberal, y han salvado a sus comunidades de las hambrunas 

                                                
226Resumen Latinoamericano, Chile y Pueblos Indígenas marchan en defensa del Agua y contra el 

extractivismo en los territorios, [en línea], 26 de abril de 2018, s/lugar, URL 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/04/26/chile-y-pueblos-indigenas-marchan-en-defensa-

del-agua-y-contra-el-extractivismo-en-los-territorios/ 
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provocadas por el mismo. Y son ellas también, quienes nos señalan el camino para 

salir del proyecto histórico del capital, de las cosas, de la individualidad, y nos 

muestran que es posible construir un proyecto histórico distinto; en comunidad, con 

dignidad, sin la destrucción masiva de la naturaleza, para que toda persona tenga 

oportunidad de un buen vivir.  

Las organizaciones de mujeres que se enfrentan a la estructura capitalista, 

tanto en forma de corporaciones, como en forma de instituciones de Estado, han  

tenido que contraponerse y organizarse ante agresiones físicas, amenazas, 

intimidaciones, y frecuentemente a desapariciones y asesinatos. Todo al mismo 

tiempo que afrontan el aumento de precios en los alimentos y recursos básicos, y los 

miserables sueldos y condiciones de explotación de los trabajos a los que tienen 

acceso.  

  Diferentes caminos, con diferentes estrategias nacen de cada una de estas 

luchas, que definen sus particularidades con respecto a su contexto. Sin embargo la 

agricultura de subsistencia ha significado una de las más importantes estrategias, 

probablemente por las raíces ancestrales de esta práctica, que más que una tradición 

se revela como un modo de vida, que se ha ido expandiendo hasta las urbes. No 

obstante es tan solo una  pequeña parte de la población femenina la que tiene acceso 

a un pedazo de tierra. Expandir y  reapropiarse de la tierra, bien común natural que 

debería ser derecho de todas las personas, por su interrelación natural de vida, es 

indispensable para construir una sociedad diferente a la sociedad de consumo, en la 

que podamos satisfacer necesidades por otros medios que no impliquen la 

explotación humana, ni la contaminación, ni la sobreexplotación de la tierra. 

Junto a la defensa de la agricultura de subsistencia, las mujeres han 

desarrollado otros tipos de resistencias sustanciales contra el orden del sistema 

neoliberal. Basados en la reciprocidad y rechazando a la competitividad, han creado 

economías solidarias y comunitarias que hacen frente a la estructura  hegemónica del 

capital. 
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Lo que debemos recuperar es la capacidad usurpada de tejer 

los hilos de nuestra propia historia.227 

 

Tejiendo comunidad, Economía basada en la solidaridad  

El tejido y la fabricación de telas han acompañado a las  sociedades humanas 

a lo largo de la historia en las diversas culturas del mundo. Primero como herramienta 

para satisfacer la necesidad de vestimenta como protección al cuerpo, y 

posteriormente como manifestación cultural. Junto con la pintura y la escultura, ha 

formado parte fundamental de grandes relatos y narraciones de la mitología, literatura 

e historia.  

En Abya Yala, desde las culturas precoloniales, se comenzaron a desarrollar 

técnicas cada vez más meticulosas, y los tejidos y telas comenzaron a utilizarse para  

ceremonias políticas y religiosas. Esta actividad trascendente en la identidad de los 

pueblos, ha servido para relatar la forma de organización e ideología de los pueblos 

a través del paso del tiempo. “Los tejidos son una fuente alternativa de información 

sobre aspectos tan distintos como la economía, comercio, historia, modas e 

influencias artísticas, al igual que cualquier obra de arte”228 

Los textiles de muchos de los pueblos indígenas de Abya yala son 

característicos por lo colorido y basto de sus bordados y tejidos. Esta tradición es una 

herencia ancestral de conocimiento que pasa de generación en generación 

transmitida principalmente por mujeres, y es muchas veces la principal o única, 

actividad económica a la que tienen acceso en estas comunidades.  

A pesar de la popularidad que han tenido los textiles de los pueblos originarios 

de Abya yala en todo el mundo, la mayoría de las tejedoras viven en condiciones de 

vulnerabilidad y marginalización. La desvalorización del arte y la cultura indígena, y la 

invisibilización del trabajo realizado por mujeres se encarnan en el cuerpo de las 

artesanas, quienes experimentan en carne propia  lo que significa ser mujer y ser 

indígena en el mundo neoliberal, una combinación que pareciera ser crimen dentro 

de este sistema, Desprovista de los cualquier derecho ciudadano, esta doble 

                                                
227 Rita Laura  Segato, Que cada Pueblo teja los hilos de su historia: El argumento del Pluralismo 

Jurídico en diálogo didáctico con legisladores. Ponencia presentada en el Congreso de Antropología 
Jurídica, 2008, Bogotá. 
228Chelsea Dacus, Tejiendo el Pasado: un estudio de los huesos enterrados con una mujer de la elite 

maya, FAMSI, tesis,  Texas, Estados Unidos, Facultad de Graduados de la Escuela de Artes Meadows 
de la Universidad Metodista del Sur, 2005, p.10 URL: 
http://www.famsi.org/spanish/research/dacus/index.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


106 
 

discriminación denigra el rol de las mujeres, asumiéndolas como sujetos pasivos a lo 

largo de la historia e insertándolas en una posición de  subalternidad.   

Mientras marcas internacionales despojan y roban algunos de los bordados y 

tejidos de diferentes comunidades indígenas (Pineda Covalin, Intropia, Isabel Marant, 

Rapsodia, The Pottery Barn, zara229 por ejemplo), las mujeres que se dedican a la 

elaboración de estos productos, muchas veces no reciben ni lo equivalente al salario 

mínimo por el trabajo realizado. Mientras las marcas internacionales venden los 

diseños indígenas a precios elevados, las indígenas se ven obligadas por los 

intermediarios que fungen como revendedores, a abaratar su trabajo. Las horas que 

dedican las mujeres a esta producción son invisibles para el mercado,  lo que las 

fuerza muchas veces a  dejar esta actividad para incorporarse al mundo asalariado, 

o a alquilar sus  habilidades a maquilas en condiciones de explotación.    

A pesar de la marginalidad, mujeres indígenas se organizan para sobreponerse 

al capital, y crean alternativas al poder hegemónico de la economía mundial. La 

cooperativa textil La Flor de Xochistlahuaca de  la comunidad amuzga de 

Xochistlahuaca en el Estado de Guerrero, es un ejemplo entre muchos.  

En la región de Guerrero, conviven cuatro comunidades indígenas, mixtecos, 

tlapanecos, nahuas y amuzgos así como grupos afromestizo y población mestiza. El 

pueblo amuzgo se extiende desde el oeste de Oaxaca  en los municipios de San 

Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa, hasta el sureste de Guerrero en los pueblos 

de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Cosuyoapan, Zacoalpa, Chochoapan, 

Huehuetono, El Pájaro, Las Minas, Cerro Bronco, Guadalupe Victoria, Guajentepec y 

Pueblo Nuevo.230 

La comunidad Ñomndaa de Xochistlahuaca, se encuentra  en la región que se 

conoce como Costa Chica, en la frontera con el Estado de Oaxaca. En esta región el 

modo principal de manutención es la agricultura de subsistencia, con cultivos de maíz, 

                                                
229 Más de MX, 5 casos en que las marcas internacionales han plagiado diseños mexicanos 
artesanales, [en línea], s/ autor, s/ lugar, 6, noviembre 2017, URL: 
https://masdemx.com/2017/11/disenos-textiles-mexicanos-plagio-artesanos-indigenas-marcas-
internacionales-plagian-disenos/, https://www.animalpolitico.com/2018/07/zara-plagia-diseno-
bordado-chiapas/, Y Reporte Indgo, Marcas polémicas por apropiarse diseños, [En línea]10 de junio 
2017 URL: https://www.reporteindigo.com/piensa/marcas-polemicas-por-apropiarse-disenos-
mexicanos-2/ 
230Grupos Indígenas Amuzgos Blog, [en línea], s/autor, 27 de abril, 2015 s/lugar, URL: 
http://amuzgoindigenas.blogspot.com/2015/04/grupos-indigenas-amuzgo.html 

https://masdemx.com/2017/11/disenos-textiles-mexicanos-plagio-artesanos-indigenas-marcas-internacionales-plagian-disenos/
https://masdemx.com/2017/11/disenos-textiles-mexicanos-plagio-artesanos-indigenas-marcas-internacionales-plagian-disenos/
https://www.animalpolitico.com/2018/07/zara-plagia-diseno-bordado-chiapas/
https://www.animalpolitico.com/2018/07/zara-plagia-diseno-bordado-chiapas/
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frijol, calabaza, café, mango, coco, plátano, cacao, piña y papaya, que solo se 

comercializan cuando hay excedentes.  

La otra fuente de ingresos que tiene esta comunidad es el trabajo textil 

realizado por las mujeres quienes venden sus productos en los mercados cercanos o 

a intermediarios que los compran a muy bajo costo.  

Tradicionalmente, la producción de textiles se ha realizado en el núcleo familiar y la 

organización que va desde la elaboración hasta la comercialización había estado en 

manos de los integrantes de la familia. Es decir, las mujeres eran las encargadas de 

la manufactura, mientras que la labor de los hombres era la de, por un lado, fabricar 

la estructura del telar con la talla de madera, y por el otro, responsabilizarse de 

comercializar las prendas en los mercados dentro y fuera de la comunidad.231 

 La marginalidad y la opresión en  la que crecen y se desarrollan las mujeres 

de las comunidades indígenas amuzgas; tanto por la discriminación racial por parte 

del Estado y el resto de la comunidad; la opresión patriarcal capitalista, que invisibiliza 

su trabajo y las excluye encerrándolas en el ámbito privado; y la opresión del 

patriarcado pre colonial;  entorpece su desarrollo pleno como tejedoras, ya que no 

cuentan con tiempo suficiente por la excesiva carga de trabajo, y por el 

desconocimiento de  herramientas básicas que les permitan hacer valer sus derechos, 

y con ellos hacer valer su trabajo y sus productos, para que estos  les retribuyan de 

manera justa.  

 Testimonios de mujeres amuzgas de la comunidad de Xochistlahuaca, en la 

Tesis Doctoral en ciencias antropológica de  Mariana Xochiquetzal Rivera, revelan la 

exclusión y el silencio al que habían sido sometidas durante cientos de años. 

 Durante muchos años, las mujeres de esta comunidad tuvieron prohibido 

hacer preguntas, incluso a veces se les prohibía hasta preguntar el nombre de los 

padres.232  Sin voz ni opinión, tradicionalmente a las mujeres les han sido asignadas 

todas las tareas del hogar, además del trabajo que realizan como tejedoras, 

privándoles de realizaciones personales y despojándoles de su politicidad natural. 

                                                
231Mariana Xochiquetzal Rivera García, Tejer y Resistir. Tejer y Resistir Etnografías audiovisuales y 
narrativas textiles entre tejedoras amuzgas en el Estado de Guerrero y tejedoras por la memoria en 
Colombia, tesis, México, Universidad  Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, división de ciencias 
sociales y humanidades, Posgrado en Ciencias Antropológicas, 2017, Url: 
http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=17759&docs=UAMI17759.pdf p.191 
232Ibid. p.190 

http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=17759&docs=UAMI17759.pdf
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 Pero ellas han encontrado en el tejido una forma de expresarse, de transmitir  

pensamientos, conocimientos,  de perpetuar la historia de su pueblo, su cultura y sus 

cosmovisiones. Y es ahora  en el tejido, donde las mujeres inventan una nueva forma 

de organizarse, una manera de oponerse al sistema patriarcal, y rechazar las formas 

de dominación y  explotación. Una nueva forma de vivir en colectivo y comunidad.  

 La Cooperativa La Flor de Xochistlahuaca nace de ese pensamiento colectivo 

que se materializa  en una organización de mujeres tejedoras (y algunos hombres, 

sobre todo homosexuales) que a través de su herencia ancestral, retejen tradiciones 

para mejorar sus condiciones de vida, y las de su comunidad. Encontrando maneras 

más equitativas de realizar su trabajo para beneficiarse todas por igual. 

Fundada en 1969, la Flor de Xochistlahuaca es una de las cooperativas más 

antiguas de la región. Está conformada por mujeres  de diferentes rangos de edad y 

comunidades. La maestra Florentina López fallecida en   2014, fundadora de la 

cooperativa fue pionera en “comercialización y desarrollo de las técnicas tradicionales 

de tejido basado en un alto nivel de calidad y profesionalización del oficio, con el fin 

de rescatarlas del olvido y fomentar la identidad ñomndaa, así como la realización de 

trabajos comunitarios para el beneficio del pueblo.”233 

 En los años 70, Florentina fue regidora, y logró conseguir una casa que pudiera 

servir como espacio físico de la cooperativa. Esta casa es ahora un espacio de 

trabajo, de aprendizaje y la tienda donde se exhiben las producciones de las 

tejedoras. Pero más importante  aún es que este espacio se convirtió en un espacio 

de socialización para las mujeres fortaleciendo su organización y visibilizando ante la 

comunidad su trabajo y su valor,   

 

Este fue un hecho muy importante porque el oficio textil comenzó a verse como 

algo serio, que requería de un alto nivel de profesionalización y que las mujeres 

adquirían responsabilidades específicas al tener que sostener y dar vida al 

espacio de trabajo. Las tejedoras de la Flor de Xochistlahuaca comenzaron a 

asumirse no sólo como mujeres madres de familia o esposas, sino como 

tejedoras profesionales con la capacidad de potencializar otro tipo de procesos 

de incidencia en la comunidad.234 

                                                
233Ibid. p.290 
234 Ibid. p.203 
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El trabajo en colectivo transforma la vida de las mujeres. Rompe con la imposición 

patriarcal que las destina a lo privado, al hogar, y se colocan en el ámbito público y 

son ellas las que deciden cómo organizarse en este espacio, que no solo utilizan para 

tejer, también es el centro de sus reuniones y asambleas. Ahora las artesanas 

conviven con otras mujeres, con las que intercambian conocimientos y experiencias 

que les permite desarrollarse con plenitud en su profesión de tejedoras, que no sólo 

implica la producción  de los textiles, también aprenden estrategia  de ventas, 

promoción, comercialización de sus prendas, saber utilizar una computadora e 

Internet, y hasta español.  

 El papel de estas mujeres se ha transformado también en el ámbito familiar, 

según describe Mariana Xochiquetzal:  

 

Se da un cambio radical en la forma tradicional, que en primer lugar implica 

que la mujer ya no trabaja en casa, sino que sale al espacio colectivo ...lo que 

implica que los roles de género antes establecidos se modifican, pues el tiempo 

que la mujer permanece fuera de su comunidad asistiendo a ferias y eventos, 

tiene que ser cubierto por otros miembros de la familia, incluso actividades 

como el cuidado de los hijos, la preparación de alimentos y limpieza de la casa, 

que anteriormente eran ejercidas por las mujeres, ahora las desempeñan 

también los hombres.235 

 

El feminismo comunitario es una alternativa que plantea nuevas soluciones para 

romper con el patriarcado y el capitalismo, que son un mismo sistema, un sistema 

fundado en desigualdad y pobreza, en individualidad y competencia. Y propone 

pensar en colectivo una manera de sustituir estos valores con comunidad y 

reciprocidad.  

 A pesar que las tejedoras amuzgas de la cooperativa no se reconocen así 

mismas como feministas comunitarias, esta corriente aprende de ellas pautas para 

crear caminos diferentes, formas de organización y producción  distintas a las que el 

neoliberalismo ha impuesto.  

                                                
235 Ibíd. p.192 
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 Estas mujeres han logrado comenzar el recorrido hacia un proyecto de 

producción y comercialización que no siga la estructura hegemónica del actual 

modelo económico, un modelo de producción que no funcione a base de la 

explotación salarial y la jerarquía de patrones: 

 

Ellas han construido un espacio para crear una comunidad solidaria de ayuda 

mutua donde se comparten conocimientos y donde se aprende sobre 

experiencias económicas, se extienden lazos y redes hacia el exterior que se 

comparten para todos los miembros. Basan parte de su labor en un sistema de 

ayuda colectiva que entre los amuzgos se llama fajina que es una especie de 

tequio o mano-vuelta, en donde todas aportan trabajo solidario sin 

remuneración económica. Para el caso de la cooperativa, se traduce en las 

responsabilidades que adquieren de manera equitativa ... Esta forma de trabajo 

les ha permitido ser más independientes y organizadas, tomando en cuenta el 

tiempo y el trabajo de todas, aunque no por ello significa que dentro del grupo 

no existan tensiones o conflictos, éstos son siempre inevitables y para su 

resolución deben conciliar y negociar entre todas, sin embargo existe una 

estrategia de resolución de problemas que se basa en las formas tradicionales 

de organización en donde se respaldan en la experiencia y conocimiento de 

las mujeres de mayor edad para pedir consejo. 236 

 

Es en el cuerpo de las mujeres indígenas que se expresa de manera clara  la 

interrelación entre capitalismo, heteropatriarcado y colonialidad. Ellas han reconocido 

esta interrelación es sus cuerpos, y han logrado reconstruir su discurso como mujeres, 

y a partir de ello organizarse  para oponerse al modelo de desarrollo neoliberal, que 

se sustenta con la explotación del trabajo de personas, tanto asalariadas como no 

asalariadas, y la acumulación basada en el despojo. Ellas están creando una nueva 

forma de hacer política, rechazando la idea del sujeto único (heteropatriarcal y blanco) 

y manifiestan que los cuerpos femeninos son portadores de derechos, como cualquier 

otro, incluyendo el cuerpo-tierra237. Es decir rechazan cualquier tipo de explotación: 

                                                
236Ibíd. p. 189 
237 Álex Guillamón y Clara Ruiz, Feminismo y luchas por el territorio en América Latina,  Pueblos – 

Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2015. nº64 , [en línea], 9 febrero de 2015, Url: 
http://www.revistapueblos.org/blog/2015/01/12/pueblos-64-enero-de-2015-feminismo-para-otro-
mundo-posible/ 

http://www.revistapueblos.org/?p=18580
http://www.revistapueblos.org/?p=18580
http://www.revistapueblos.org/?p=18580
http://www.revistapueblos.org/blog/2015/02/09/feminismos-y-lucha-por-el-territorio-en-america-latina/
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ya sea en cuerpos humanos, o a territorios y bienes comunes naturales. Algunas de 

estas mujeres han concluido que “el patriarcado le hace a nuestros cuerpos lo que las 

economías extractivistas y capitalistas le hacen a nuestros territorios”.238 

Las mujeres indígenas de América Latina que se están organizando para crear 

una nueva forma de vivir, cuestionan las actuales relaciones de poder, que han 

impuesto las normas de relación en el sistema capitalista: hombre-mujer, blanco-

indígena, rico-pobre, ciudad-campo, ser humano-naturaleza. La importancia de sus 

luchas no solo radica en la defensa de sus territorios y derechos para que las 

comunidades indígenas puedan reconocerse y ser reconocidas como personas 

capaces de construir su propio futuro en condiciones de igualdad con el resto del 

mundo, las luchas de estas mujeres, muestran que hay otros caminos para satisfacer 

necesidades fuera del círculo consumista en el que nos envuelve el capitalismo. Nos 

brindan bases y fundamentos teóricos para pensar en economías que están pensadas  

para sostener la vida y no la acumulación.  

 

Son esfuerzos extremadamente importantes porque nos señalan los cambios 

que tenemos que realizar si queremos construir una sociedad en la que nuestra 

reproducción no tenga lugar a expensas de otras personas y que tampoco 

signifique una amenaza para la continuidad de la vida en este planeta.239  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
238 Ídem 
239 Silvia  Federici, “Mujeres,  luchas  por  la tierra  y  globalización” op. cit. p. 25 
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La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Todo va enlazado como 

la sangre que une a una familia, todo va enlazado. El hombre no tejió la trama de la vida, él es solo 

un hilo, lo que hace con la trama de la vida se lo hace asimismo. Ni siquiera el hombre blanco cuyo 

Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del destino común. Después de todo 

quizá seamos hermanos, ya veremos.  

 

Gran jefe Sealte, 1865.240 

 

Reflexiones finales 

 

Comencé este trabajo con la intención de explicar y entender la exponente 

pobreza de las mujeres en un contexto de permanente imposición de un sistema 

económico neoliberal en nuestro continente. Mi objetivo principal,  desurdir el mito 

neoliberal de progreso y desarrollo que difunde la idea cínica que manifiesta que el 

sistema neoliberal ha enriquecido a la sociedad mundial; e identificar las 

interrelaciones que tiene este discurso con la jerarquía patriarcal que ha dominado la 

historia de la humanidad. Es decir, argumentar con un enfoque de género que el 

sistema económico neoliberal no ha beneficiado a la humanidad como conjunto, al 

contrario, la ha empobrecido, y nombrar que al ser este, además, un 

sistema  patriarcal, desvaloriza los cuerpos feminizados afectándolos en mayor 

medida. 

De modo que intenté identificar cómo y qué ocasionaba que se  formaran las 

condiciones necesarias dentro del sistema económico neoliberal para que surgiera un 

período de empobrecimiento de la mujer, mediante el análisis del fenómeno de 

feminización de la pobreza y la situación de miseria que viven la mayoría de las 

mujeres que trabajan en las maquilas de América Latina.  Lo que me encontré sin 

embargo fue algo distinto. 

Después de estudiar y reflexionar el fenómeno de feminización de la pobreza, 

observé que esa primera hipótesis no describe del todo las vivencia de las mujeres 

que habitan este continente, ni arguye satisfactoriamente la historia y condiciones de 

quienes pertenecen ancestralmente a esta tierra, incluso antes de ser  nombrada 

Abya Yala. 

                                                
240 Gran Jefe Seattle, op.cit, 
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 La inexactitud de esa lectura reside en dar un carácter consecutivo al 

neoliberalismo a la feminización de la pobreza. Dicho de otra manera, la exacerbada 

pobreza femenina no es un efecto colateral del contexto neoliberal, es más bien, otra 

forma de violencia ejercida contra el cuerpo de la mujer por parte del sistema 

patriarcal, para reafirmar y mantener la jerarquía de poder vigente, que incluye el 

sistema económico capitalista. La feminización de la pobreza no es una consecuencia 

del sistema económico, sino que es central en su bastidor. Es un modo de dominación 

a la mujer, y como las demás formas de opresión a los cuerpos feminizados, sostiene 

la estructura del actual sistema hegemónico.  

Se puede desnudar la centralidad del tema de sumisión del sexo femenino en 

la estructura neoliberal poniendo sobre la mesa la contradicciones sistémicas. Por un 

lado, cada vez existen más políticas laborales sobre la equidad de género, más leyes 

que protegen a la mujer y más programas de ayuda; y, al mismo tiempo vemos un 

gran esfuerzo  por parte de los medios masivo de comunicación en reforzar la 

jerarquía patriarcal y los roles de género dentro de la familia, y un incremento 

aterrador  de la violencia contra los cuerpos femeninos y feminizados. 

 Los resultados solo muestran un retroceso en el bienestar de la vida de las 

mujeres, sobre todo de las más marginadas. El sistema simula dar respuesta con 

políticas en lo público, pero enceguece ante  lo que ha condenado al interés privado: 

el ámbito doméstico, que es además donde se urden las desigualdades más 

arraigadas y más imperceptibles.  

La pobreza que viven las mujeres es casi imposible de formalizar y muy 

difícilmente se pueden establecer métodos de medición. La feminización de la 

pobreza no se encuentra únicamente en la cantidad de dinero que poseen, sus 

pertenencias, condiciones de vivienda  o incluso el tiempo que gastan trabajando, el 

empobrecimiento de la vida de las mujeres se encuentra en su cotidianidad, atraviesa 

su vida en todas sus interrelaciones y espacios. La pobreza no es solamente material, 

son vivencias y sentires que son incluso muchas veces difíciles de nombrar dentro de 

un sistema que las niega y naturaliza.   

 El capitalismo se internó hasta el ámbito familiar, consumiendo cualquier otra 

forma de sustentación de vida. Este sistema mantiene una guerra permanente con la 

producción doméstica, la autosustentabilidad, la comunidad y la 

reciprocidad,  aquellas formas, que no necesitan del consumo para cubrir cada 

necesidad, e impone violentamente el consumir como único camino para la 
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satisfacción  de todas las necesidades humanas; ropa, alimento, educación, salud, 

recreación. 

El neoliberalismo ha demostrado ser capaz de utilizar las formas más violentas 

esclavizando, explotando, despojando y asesinando para lograr su objetivo,  hasta el 

grado de poner al límite a la existencia humana con la amenaza ambiental tan 

preocupante a la que nos enfrentamos hoy en día. “Para el proyecto histórico del 

capital, es crucialmente instrumental reducir la empatía humana y entrenar a las 

personas para que consigan ejecutar, tolerar y convivir con actos de crueldad 

cotidianos.”241 Y lo hace mediante el cobijamiento del patriarcado.   

 Este cobijamiento patriarcal al capitalismo, ha permitido críticas y teorías 

alternas al trabajo del mercado, pero no al trabajo invisibilizado y obligado de la mujer, 

que al contrario del trabajo asalariado del que habló Marx es un trabajo sin pago. Este 

trabajo es el trabajo de reproducción de la vida, que es también el trabajo de 

reproducción de la mano de obra, del capital humano.  

El capitalismo ha separado lo que antes estuvo unido por naturalidad: 

producción y reproducción, pues, ¿No es acaso la reproducción necesaria para 

producir? ¿Producir acaso no tiene el fin de mantener la vida al igual que la 

reproducción? El capitalismo ha invisibilizado el trabajo de la mujer, el trabajo 

doméstico, pero, es este trabajo el pilar de toda organización laboral, es el trabajo que 

permite que millones de personas salgan a vender su fuerza de trabajo todos los días. 

Un trabajo por el que ningún capitalista está dispuesto a pagar, pero del que todos se 

benefician. Por eso, el primer trabajo que genera plusvalía al capital, es el trabajo 

doméstico realizado por mujeres.  

  Habría que repensar  sí hay un trabajo más importante que el de reproducir la 

vida. Probablemente no lo haya, y aun así este trabajo es despreciado, invisibilizado, 

marginalizado. No puede por lo tanto, haber igualdad de género dentro del 

capitalismo.  

 El modelo económico capitalista, que con la llegada de la globalización que 

permitió la acelerada expansión ideología y metodológica del mismo se ha 

transformado en lo que ahora conocemos como neoliberalismo, no se remite 

únicamente al mercado laboral, o al modelo  de producción, es parte de la 

                                                
241 Rita Segato, La guerra contra las mujeres, op.cit., p99 
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estructuración social hegemónica impuesta en el mismo cauce de la expansión de 

dominio del norte global sobre el sur global.  

 El neoliberalismo es la culminación del proceso del capitalismo colonial, de 

aquel que empezó con la invasión europea a la tierra que llamaron América, para 

imponer un patrón de orden mundial que les dotaba de superioridad natural, es decir 

para imponer la idea de raza que desde entonces, se encuentra rigiendo sobre el 

poder mundial y la clasificación social mundial.  

 Esta clasificación mundial hegemónica, impuso mundialmente a Europa y 

Estados Unidos como civilizaciones más desarrolladas, vanguardistas y poseedoras 

del conocimiento y la modernidad. La versión del norte global es como dice Aníbal 

Quijano  “la historia de la civilización humana como una trayectoria que parte de un 

estado de naturaleza y culmina en Europa”, y que, “otorga sentido a las diferencias 

entre europa y no-europa como diferencias de naturaleza (racial) y no de historia del 

poder”.  

 De este patrón de dominación y anhelo de imposición total surgen las políticas 

de exterminio contra  los pueblos indígenas que en nuestros tiempos se encuentran 

más que vigentes. La violencia y la marginalidad en la que viven los pueblos 

originarios de América Latina, y  la explotación brutal y cruel de sus cuerpos y de sus 

tierras, dan cuenta del carácter colonial del neoliberalismo. 

Y no son solo estas poblaciones a las que alcanza la violenta expansión 

hegemónica, los cuerpos y las tierras de la sociedad no-indígena del continente, de 

los que conforman la sociedad blanqueada de Abya Yala también son explotados por 

las elites que sirven al Norte global.  La conquista nunca se consumó, el proceso sigue 

en marcha.  

Antes fueron los Estado-Nación europeos, ahora la cara de quienes ejecutan 

este proceso continuo de conquista  son las grandes corporaciones, y muy 

probablemente nos encontremos en el momento de  la historia en el que las  personas 

quienes dominan el mundo, tengan un poder nunca antes visto en la historia de la 

humanidad. Esta sospecha, se convierte casi en inapelable al observar la creciente 

brecha de desigualdad y la reducidísima elite que tiene en su poder la mayoría de la 

riqueza producida en el mundo, para ser exacta y poner algunos ejemplos: 
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 El 1% más rico de la población mundial posee el 82% de la riqueza 

mundial, mientras que cerca del 56% de la población mundial vive con 

entre 2 y 10 dólares al día. 

 En la cadena global de suministro de cacao, ocho empresas 

productoras controlan el 75% del comercio mundial.  Menos de un 6% 

del valor de una tableta de chocolate va a parar a manos de quienes 

cultivan el cacao.  

 En América Latina el 10% más rico de la población concentra el 68% 

de la riqueza total, mientras el 50% más pobre sólo accede al 3.5% de 

la riqueza total. 242 

 

 

Y en esta brecha de desigualdad, son mujeres quienes se encuentran en el extremo 

más pobre: 

 En todo el mundo, las mujeres ganan menos que los hombres y están 

sobrerrepresentadas en los empleos peor remunerados y más 

inseguros. De acuerdo con el WEF, al actual ritmo de cambio se tardará 

217 años en cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

 Los directores generales de cualquiera de las cinco principales marcas 

de moda, ganan en tan solo cuatro días lo mismo que una trabajadora 

del sector textil de Bangladesh durante toda su vida. 243 

 

Esta supuesta autoridad legítima masculina, explica la antropóloga Rita 

Segato, proviene de la creación de mitos fundantes, que se originan de 

la  superioridad muscular que permitió al macho primate imponerse a las hembras de 

su clan. Por lo que para la doctora Segato, la sociedad no ha logrado evolucionar de 

su estructura primaria, la humanidad no ha podido salir de su prehistoria: 

 

Ha sido un tiempo único, desde la emergencia de la especie, cuando de la 

superioridad muscular y hormonal del macho primate se pasa a la gran 

                                                
242 Oxfam Internacional, Cinco datos escandalosos sobre la desigualdad extrema global y cómo 
combatirla, estadísticas [en línea], Dirección URL https://www.oxfam.org/es/iguales/cinco-datos-
escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-y-como-combatirla, [consultado el 10 de enero de 
2019] 
243 Ibidem. 
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variedad de mitos de la desobediencia o la infracción femenina, al estilo del 

edén del Génesis bíblico, que justifican la conyugalización de la hembra, su 

domesticación y la autoridad política del macho como primera ley del mundo 

que ha pasado a ser humano. Es un tiempo prehistórico porque ha habido 

cambios, inflexiones importantes dentro de ese tiempo, pero perdura una 

estructura fundacional asimétrica, opresora y explotadora de valor.  

 

Esta estructura, que llamamos patriarcado es la misma que funda y sustenta 

la organización del sistema hegemónico, tanto social, como política y económica. Ese 

ha sido quizá el error de los intentos y las teorías más anticapitalistas, tirar solo una 

de las partes del sistema. Han pretendido cambiar el sistema capitalista, preservando 

el patriarcado, y han fracasado.  

El estudio de los modelos económicos, de mercados  y modos de producción 

más conocidos como antagonistas al capitalismo, incluyendo la teoría marxista, han 

girado en torno al funcionamiento de los mercados, que sin duda han proporcionado 

elementos de análisis invaluables. Sin embargo, habría que preguntarnos no sólo sí 

el funcionamiento del mercado es bueno o malo,  hay que pensar además qué tipo de 

vida es la que tenemos hoy en día todas las personas bajo este sistema neoliberal, 

cómo se sustenta esta vida, y sobre todo hay que preguntarnos qué vida queremos 

sostener. 

Si se quiere un cambio hacia un mundo más justo, menos violento y más igual, 

es necesario abolir  todas las formas de dominación.  No podemos superar el racismo 

sin aceptar que es funcional al sistema hegemónico actual, ni podemos pretender 

superar solo el clasismo del capitalismo cuando son los mandatos patriarcales de 

crueldad y antipatía hacia el sufrimiento del otro,  quienes lo cobijan.  

Como dijo la dirigente Bertha Cáceres: 

 

No puede ir separado, eso creo que es el punto que tenemos que 

entender: al mismo tiempo están todos los elementos de una triple 

dominación, no podemos separar el racismo por un lado y posponer el 

patriarcado, decir que la justicia para las mujeres viene después que 

triunfe X poder. Si no se tienen en cuenta todos los elementos de la triple 

dominación, racista, patriarcal y clasista, entonces vamos a repetir otra 

vez la historia de dominación que queremos desmontar.  
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Por lo tanto, todas las prácticas que han sido excluidas por el dualismo 

patriarcal al ámbito privado (que es el lado de lo doméstico, de lo femenino), como la 

empatía, la compasión, la comunidad, el arraigo, amenazan al proyecto del capital, 

que por el contrario inunda de  individualidad y  antipatía para insensibilizar sobre el 

sufrimiento ajeno, para crear desinterés frente a la explotación, el despojo, y la muerte 

como medio de acumulamiento.  

En términos de Rita Segato, nos encontramos frente a dos proyectos históricos 

antagónicos; el funcional al sistema hegemónico, el proyecto histórico de las cosas 

que produce individuos; y el disfuncional al capital, el proyecto histórico de los vínculos 

que produce comunidad “dirigidos a metas de satisfacción distintas, en tensión y en 

última instancia incompatibles”.244 

 

Es así ́que el deseo de las cosas produce individuos, mientras el deseo del 

arraigo relacional produce comunidad. Este último es disfuncional al proyecto 

histórico del capital, pues el investimento en los vínculos como forma de 

felicidad blinda los lazos de reciprocidad y el arraigo comunal y torna a los 

sujetos menos vulnerables al magnetismo de las cosas. Solo con sujetos 

desgajados y vulnerables, el mundo de las cosas se impone: las lecciones de 

las cosas, la naturaleza cosa, el cuerpo cosa, las personas cosas, y su 

pedagogía de la crueldad que va imponiendo la estructura psicopática, de 

pulsión no vincular sino instrumental, como personalidad modal de nuestro 

tiempo.245 

El mundo con el modo de producción y consumo como lo conocemos hoy en día, es 

simplemente insostenible, no hay recursos naturales suficientes para mantener el 

ritmo de producción que exige. Nos encontramos en un etapa probablemente clave 

para el futuro de la humanidad, tendremos que decir sí quedarnos en la prehistoria 

patriarcal y su proyecto histórico de las cosas, o desmitificamos lo que hasta ahora 

ha sido del ámbito femenino de su carácter privado y domesticamos la política, es 

decir desburocratizarla y  humanizarla para retejer arraigo y crear comunidad, hacer 

al igual que muchas mujeres han sostenido por cientos de años, política del día a día. 

                                                
244 Ibid. p. 106 
245 Idem 



119 
 

Para crear comunidad debe existir un deseo de vivir en conjunto y una visión 

del futuro en común, un proyecto histórico que se sustente en la reciprocidad que 

nace de la comunidad, para que exista un intercambio de diferentes tipos de recursos 

para la satisfacción de las necesidades de la vida. Sin reciprocidad como medio de 

satisfacción de necesidades y sin un proyecto histórico en común, no puede haber 

comunidad. Este es el error de muchas economías  solidarias y comunitarias, así 

como movimientos sociales que se unen por un motivo en específico, que una vez 

pasado acaba con la unión de la comunidad. En cambio a las comunidades que las 

un elemento no pasajero, como podría ser la fe o la religión, logran crear reciprocidad.  

 Retejer comunidad significa ser antagonistas al proyecto histórico del capital, 

y para hacerlo debemos de ser conscientes que es necesario sacrificar productividad 

para poder producir vínculos, y poder crean una nueva forma de hacer política, la 

política del proyecto histórico de los vínculos, y son las mujeres quienes han 

participado por generaciones de hacer política desde el espacio vincular, con una 

gestión de cercanías y no de distancias protocolares y de abstracción burocrática246, 

necesitamos revalorar la forma femenina de hacer política. 

El camino de la actual política, la fuerza pública, es una lucha que no debemos 

abandonar, ha habido aspectos muy positivos de la toma de los espacios públicos y 

es una posibilidad de cambio que no se debería descuidar,  pero a pesar de la cada 

vez mayor participación de mujeres y la expansión en materia de leyes y derechos 

humanos, hay una barrera que no permite una verdadera transformación política. En 

primer lugar,  la estructura patriarcal con la que fueron creadas las instituciones que 

producen y reproducen la política, que las hace funcionales al capitalismo; y en 

segundo, el peligro de la tiranía estatal:  

 

El totalitarismo de la esfera pública conduce al fatal equívoco de la fe estatal y 

a la consecuente crisis de la misma que se viene instalando. Concepciones de 

una sociedad futura perfecta instalan un autoritarismo de la utopía que hace 

suponer que una eficaz apropiación del Estado por sectores progresistas podrá 

conducirnos triunfalmente a una sociedad perfecta. La utopía no puede evitar 

un efecto autoritario, por eso, lo mejor es retirar los ojos de la abstracción 

utópica, evolucionista y eurocéntrica proyectada en un futuro cuya real 

                                                
246 Rita Segato, Manifiesto en cuatro temas, Brasil, op.cit.,  p10 



120 
 

indeterminación e incerteza se presume pasible de control, para dirigirlos a las 

experiencias concretas que los pueblos de organización comunitaria y colectiva 

todavía hoy, y entre nosotros, ponen en práctica para limitar la acumulación 

descontrolada y cohibir la grieta de desigualdad entre sus miembros. La única 

inspiración posible, porque no está basada en una ilusión de futuro diseñada a 

priori por la neurosis de control característica de la civilización europea, es la 

experiencia histórica concreta de aquéllos que, aun después de 500 años de 

genocidio constante, deliberaron y enigmáticamente eligieron persistir en su 

proyecto histórico de continuar siendo pueblos, a pesar de habitar en un 

continente de desertores como el nuestro.247 

 

Son precisamente las mujeres indígenas quienes actualmente, con la lucha por sus 

cuerpos y sus territorios, nos muestran el camino hacia una nueva forma de hacer 

política en clave femenina248, más justa y menos violenta. Es la política femenina una 

propuesta política que pone  en el centro la vida y no la acumulación ni el consumo.  

 Durante todos estos años de opresión hemos interiorizado el individualismo y 

los despojos que hemos sufrido: la tierra, los recursos, y hasta el poder decisional, de 

decir cómo queremos vivir, cómo queremos organizar nuestras comunidades, el 

derecho a la naturaleza, hemos perdido poder decidir que es estar bien y como vivir 

dignamente. Solo recuperando la politicidad doméstica femenina, podremos 

recuperar la tierra, los recursos y la naturaleza de la cual nos han despojado.  

 Para que esto pueda ser una posibilidad es decisivo  hacer llegar el mensaje 

que la política en clave femenina o la domesticidad de la política, sin bien son 

prácticas que han estado asignadas a mujeres, no es exclusiva de ellas, los hombres 

pueden y deben sumarse y aprender una forma distinta de interrelacionarse. Hacer 

política en clave femenina, salir de nuestra individualidad para dar pie a la comunidad, 

es la lucha, como dice Silvia Federici, por la liberación de la humanidad. Es por lo 

tanto, estratégicamente indispensable una lucha común, la colaboración de los 

hombre en hacer un camino hacia la política femenina, la lucha por la liberación de la 

humanidad es de todos.  

                                                
247Rita Segato, La guerra contra las mujeres, op.cit. p.26 
248 Concepto de Rita Segato en La guerra contra las mujeres, op.cit. 
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 No habrá descolonización, ni salida del capitalismo sin despatriarcalización. 

Desmontar la estructura patriarcal, es quitar la piedra angular del armazón del 

sistema, y no habrá despatriarcalización (tal) sin la cooperación masculina. Y no se 

trata de la participación de los hombres a modo de protección, por insuficiencia o 

incompetencia alguna, tampoco de un permiso benévolo para participar de la lucha 

de las mujeres y beneficiarse, es necesaria la participación activa de los hombres en 

pro de su propio interés, de un deseo y un derecho de liberarse de los mandatos de 

crueldad al que han sido sometidos y enseñados, y de los cuales son víctimas.  

 Los hombres tienen que luchar por liberarse a ellos mismos, para que puedan 

tener una vida menos violenta, menos solitaria, y más feliz,  que les permita 

experimentar nuevas formas de relacionarse sin la exigencia y la carga permanente 

de demostración viril que les provoca un sufrimiento constante. Tienen que defender 

su derecho de buscar una vida más amable, comunal  y amorosa. Y, la lucha de las 

mujeres por desmontar el patriarcado es de donde pueden atisbar la chispa para 

emprender su propia liberación contra el amo que les obliga a castrarse asimismo, 

ese mandato de potencia que les exige sin un día de descanso demostrarse hombres 

para poderlo ser. Los hombres deben rebelarse contra la sumisión de los hombres 

por los hombres, de la obediencia fiel que se les ha obligado a rendir al mandato 

patriarcal. 

Los cuerpos masculinizados tendrán que revalorar y aprender, de la mano de 

las mujeres lo que ha sido mitificado por el patriarcado como ámbito privado, la política 

de la domesticidad, que es la política de los vínculos y los afectos. Solo así podrá ser 

posible la reapropiación de lo que es por naturaleza humana esencial para la vida, la 

comunidad y la tierra. Y no únicamente para obtener los recursos para sustentar la 

vida, sino para reapropiarse de los conocimientos que nos han sido negados, 

“reapropiarse de la tierra es entender que en este planeta hay fuerzas más grandes 

que el capitalismo”249.  

Quizá entonces podamos salir de la prehistoria patriarcal en la que nos 

encontramos atrapados. Sí el camino es retejer comunidad y vínculos, es el rumbo de 

las mujeres hacia el que la historia ha de caminar, la re evolución humana tendrá que 

ser feminista o simplemente no podrá ser.  

 

                                                
249Silvia Federici, Seminario Internacional “Luchas y alternativas para una economía feminista 
emancipatoria" op.cit. 
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