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Resumen 
El artículo trata del conjunto de problemas en crisis que afectan a las 

mujeres: La crisis ecológica resultado de los procesos de extracción minera, 
maderera. petrolera, del agua. La crisis de los cuidados provocada por la migra 
ción de las mujeres con mayores capacidades de empleo y los efectos de la 
migración en la educación de los niños. Las limitaciones para un hacer política 
efectiva, y los problemas de la soberanía alimentaria y la soberanía de los cuer 
pos. Todas las crisis afectan sobre todo a las mujeres de los sectores popula 
res. El artículo al final propone unos apuntes para la construcción del. 

Abstract 
The article deals with a set of critica! problems affecting women: the 

ecological crisis as a result of mining, timber, oil and water extraction proces 
ses. The care crisis caused by the migration of women with greater skills for 
employment and the effects of migration on children's education. The limita 
tions to make effective policy, and the problems of food sovereignty and the 
sovereignty female body.AII crises mainly affect women from the popular sec 
tors. The article concludes with proposal notes for the construction of the 
everyday popular rural and Andean feminism. 

Palabras claves 
Feminización de la pobreza. Crisis ecologica. Crisis de los cuidados. 

Soberanía alimentaria. Soberanía de los cuerpos. Feminismo rural, andino, 
popular y cotidiano 

Keywords 
Feminization of poverty. Ecologica crisis. Crisis care. Food sovereignty, 

Sovereignty of the bodies. Everyday popular rural and Andean feminism. 
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El capitalismo: las crisis y mujeres 

No se puede hablar de una sola crisis, asistimos a la conjun 
ción de múltiples crisis, es importante identificar los componentes de 
las crisis y cómo estas afectan de manera específica a las mujeres. Es 
necesario ampliar la mirada, ir más allá de la crisis económica, 
muchas veces, colocada como la única y determinante. Se conjugan 
varias crisis: económica, ecológica, política, cultural, de los cuida 
dos. Este peso recae en nosotras, muchas veces se dice que las crisis 
recaen sobre la espalda de las mujeres, pero la verdad es que recaen 
sobre los cuerpos y vidas de las mujeres; no es casual que las enfer 
medades crónicas, enfermedades catastróficas (insuficiencia renal, 
cáncer de todo tipo, mayor incidencia cáncer de mama y útero), el 
alto índice de mortalidad materna, de desnutrición infantil más alta 
en las niñas, mortalidad por causas relacionadas con el cuidado de la 
vida sexual y reproductiva: abortos inseguros, son solo una expre 
sión más de los efectos de las crisis sobre la vida de las mujeres. 

La feminización de la pobreza se concreta en un conjunto de 
condiciones económicas, políticas y culturales que deterioran más 
la calidad de vida de las mujeres, no se trata solo del aumento del 
número de mujeres pobres, además se profundiza la desvalorización 
de todo lo femenino y todo lo que tiene que ver con el "ámbito 
doméstico y la esfera privada", en este contexto se entienden fenó 
menos como la impunidad frente a los feminicidios y femicidios; el 
retroceso hacia una línea conservadora en temas de educación y 
salud sexual, la impunidad, etc.,etc. 

El campo se está feminizando, en países como el Ecuador, 
donde buena parte de la producción campesina está en manos de los 
pequeños y medianos productores la migración nacional e interna 
cional provoca que las mujeres campesinas se vean obligadas a 
incorporarse de lleno en las tareas productivas agropecuarias, 
sumando más horas de trabajo a las tareas comunitarias y domésti 
ca que ya tienen. Los datos de la Encuesta de Superficie de 
Producción Agropecuaria Continua, instrumento aplicado por el 
INEC muestran una tendencia creciente de incremento de número 
de trabajadoras mujeres en el campo, si bien es leve y por ahora 
todavía responde al periodo corto 2005 - 2009, esto corrobora la 
observación empírica que muestra este proceso. La realidad inequi- 
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tativa que viven las mujeres para el acceso a la tierra y recursos pro 
ductivos no cambia a pesar del trabajo que están realizando ellas. 

La crisis ecológica provoca una creciente cantidad de con 
flictos resultado de los procesos de extracción minera, maderera, 
petrolera, del agua. Haciendo un seguimiento más exhaustivo se 
constata que son las mujeres las más afectadas, también son quienes 
aparecen de manera constante en el reclamo y enfrentamiento a 
estas propuestas extractivistas. No solo que se carga más trabajo a 
las mujeres campesinas, sino que además ahora están en el centro 
de conflictos por la defensa de los recursos naturales. Los agrone 
gocios no se quedan atrás, en su mayoría estas empresas tienen 
prácticas contaminantes y sobreexplotación de la mano de obra, 
femenina en muchos de los casos. 

La crisis de los cuidados tiene doble cara: 
a.- la oleada migratoria que tuvo su punto más alto en la 

primera década del siglo XXI, empujó a las mujeres 
jóvenes, muchas de ellas profesionales hacia Europa. 
Ellas eran quienes podían conseguir trabajo de mane 
ra más rápida debido a la creciente demanda de mano 
de obra femenina que supla el trabajo doméstico que 
las mujeres y familias europeas no pueden asumir 
debido a la ampliación de las jornadas laborales. 

b.- las plazas cubiertas por mujeres ecuatorianas hizo que 
sus hogares y el trabajo reproductivo fuera descuida 
do en el país de origen. El cuidado de los hijos, hijas, 
adultos mayores antes atendidos por mujeres que 
migraron ya no está, las redes de mujeres a nivel local 
son las que pasan a suplir con mucha deficiencia este 
cuidado, por tanto se da un incremento de carga de tra 
bajo para las mujeres que son parte de estas redes. 

Las múltiples crisis convergen, se complementan, son simul 
táneas y es preciso leerlas en su real dimensión. Profundizar esta 
mirada de las crisis como un fenómeno complejo en el que grupos <le 
la población como las mujeres rurales y mujeres de sectores popula 
res son los más afectados, es paso previo para trabajar respuestas 
integrales que den cuenta de manera diferenciada de las demandas. 
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Las mujeres de sectores populares y el hacer política 

"el estado es el responsable de la vida de sus ciudadanos y es su obli 
gación apoyar a las mujeres", (testimonio de una pescadora en la pro 
vincia de El Oro - 201 O) 

También las respuestas a las crisis son múltiples. Las muje 
res de sectores populares urbanos y rurales avanzan en respuestas 
concretas que interpelan y proponen cambios en la vida política y 
en la sociedad en general. 

Tomando de manera arbitraria un periodo, el pos-constituyen 
te, vemos que esa ha sido la actitud frente a la construcción del nuevo 
marco legal en el gobierno de la revolución ciudadana. Participación 
en Ley de Recursos Hídricos, Ley de Economía Social y Solidaria, 
Ley de Tierra y Territorios, Ley de Pesca, acuacultura y manglares, 
Ley de Agrobiodiversidad, Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, 
Jubilación para mujeres a los 25 años, Reformas al Código Laboral 
para las Mujeres Trabajadoras no remuneradas del Hogar, Código 
Penal Integral, entre las principales. Y es que un aprendizaje signifi 
cativo de las mujeres de sectores populares es la participación y dis 
puta permanente en la construcción de las leyes, políticas, programas, 
propuestas públicas. Actitud política que dista mucho de la forma de 
hacer política de la mayoría de sectores de oposición izquierdistas, 
dedicada a rechazar toda acción gubernamental. Y no es que las 
organizaciones que demandan al Estado que cumpla su tarea sean 
precisamente pro-gobiernistas, es que las mujeres de sectores popu 
lares asumen el accionar político de forma más práctica y con la 
mirada en las necesidades cotidianas. Práctica que coloca en el deba 
te la construcción de la autonomía y la definición de estrategias para 
conseguir los objetivos planteados. 

Otro aprendizaje que se propone transformar la práctica polí 
tica, es no partir de cero, si hay avances importantes deben ser 
retomados y profundizados, planteamiento que desde una posición 
autocrítica y crítica pretende reconocer el trabajo realizado por otras 
organizaciones y compañeras, en el tiempo actual y en el pasado. 

Hacer política con voz propia, esta idea - consigna se ha for 
talecido frente al sinsabor que aflora al constar que son "otras" "las 
académicas", "las investigadoras", las que colocan sus demandas, 
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las otras más estudiadas, las que realizan sistematizaciones e inves 
tigaciones de sus organizaciones y propuestas, las que tienen cargos 
públicos y acceso a recursos y proyectos, las otras, la mayoría de 
las veces con las mejores intenciones pero suplantando la actoría 
política de las mujeres campesinas, indígenas, rurales. Tener voz 
propia no entra en contradicción con las propuestas de la academia, 
organizaciones no gubernamentales u organizaciones feministas 
urbanas, ciertamente hay asperezas que deben ser trabajadas pero 
que no son insalvables en un marco de acuerdo político feminista. 

Con mucha dificultad se avanza en la identificación - re 
construcción de metodologías para el reconocimiento pleno de los 
diferentes saberes que poseen las mujeres en tomo a todas las aris 
tas de la vida Este reconocimiento pleno, es un pilar fundamental 
para el diálogo de saberes y la construcción del pensamiento femi 
nista popular, mismo que se halla en construcción permanente. 

La soberanía alimentaria y la soberanía del cuerpo 

Sin lugar a dudas la soberanía alimentaria, bandera del movi 
miento campesino latinoamericano y mundial, es una propuesta 
impulsada con fuerza por las mujeres, tanto en la construcción teó 
rica como en la construcción práctica. La disputa por la soberanía 
alimentaria es eje de encuentro para las mujeres rurales entre sí y 
con otras mujeres; es una propuesta que se conecta con el plantea 
miento de soberanía de los cuerpos. 

Autores como Bazoberry y Ruiz, recogen de manera amplia 
los debates sobre la soberanía alimentaria: 

Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 
estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de ali 
mentos que garanticen el derecho a la alimentación de toda la pobla 
ción con base en la pequeña y mediana producción. respetando sus pro 
pias culturas y la diversidad de modos campesinos, pesqueros e indíge 
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de 
los espacios rurales, en los que la mujer desempeña un papel funda 
mental. La soberanía alimentaria favorece la soberanía económica, 
política y cultural de los pueblos. Defender la soberanía alimentaria es 
reconocer una agricultura con campesinos/as, indígenas y comunidades 
pesqueras vinculadas al territorio, prioritariamente orientada a la satis 
facción de las necesidades de los mercados locales y nacionales.(201 O) 
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Efectivamente la soberanía alimentaria está relacionada e 
influenciada por las otras soberanías económica, política y cultural 
de los pueblos. La propuesta entonces es complementar este plante 
amiento con la soberanía del cuerpo de las mujeres, a pesar de que 
podría sonar un tanto extraño, las organizaciones de mujeres sostie 
nen que uno de los caminos para mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres rurales es desarrollar todos los temas que tienen que ver 
con "nuestro primer territorio, nuestro cuerpo" 

Las mujeres tienen condiciones, solo por el hecho de ser 
mujeres, que las someten a regímenes de mayor explotación, exclu 
sión y violencias, entonces hay que abordar estos problemas desde 
esa condición, desde la condición femenina en un sistema capitalis 
ta y patriarcal. Es preciso repensar las propuestas de las soberaní 
as, entre esas la soberanía alimentaria, desde la mirada y la condi 
ción de las mujeres rurales y urbanas, desde la producción y el con 
sumo. Hay que superar la mirada colocada por algunas organizacio 
nes no gubernamentales e instituciones estatales, que proponen 
bañar los textos de propuestas de política pública con un lenguaje 
incluyente, ciertamente es importante este avance, pero es solo un 
primer paso. Tampoco se trata de abordar por separado la "proble 
mática de la mujer" y dar respuestas cortas y fragmentadas que no 
se encuentran con las propuestas globales. 

Tanto las propuestas desde la resistencia de la sociedad orga 
nizada, como las propuestas de políticas, proyectos, leyes, progra 
mas impulsadas por el estado deben incorporar de manera explícita 
estos debates: la violencia de género, la desvalorización de lo feme 
nino, la inequidad económica, la salud sexual y reproductiva, entre 
otros; estos son temas de la soberanía alimentaria y la reforma 
agraria, y es que si son temas cruciales para la vida de las mujeres 
rurales entonces las propuestas debe dar cuenta de ellos. Las orga 
nizaciones sociales del campo y la ciudad están llamadas a respon 
der estos temas, y las organizaciones de mujeres y mixtas no deben 
dejar de lado el cuestionamiento a sus prácticas patriarcales si efec 
tivamente se apuestan por el Sumak Kausay o Buen Vivir. 

Para una sociedad mas justa el reconocimiento del trabajo 
que sostiene la vida, de la capacidad de generación de riqueza que 
tienen las mujeres no es un punto aparte, es un eje clave para la 
resistencia. No se puede hablar de soberanía alimentaria, soberanía 
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energética, soberanía nacional si no se asume también como bande 
ra de lucha la soberanía del cuerpo de las mujeres: una de las pri 
meras ideas a ser desmontadas es la "des - naturalización" de las 
mujeres y la pacha mama, eliminar la idea patriarcal que delega a 
los hombres y el estado la propiedad del cuerpo -de la vida por 
tanto- de las mujeres confinados a la reproducción y el cuidado. 
Tarea crucial de las mujeres indígenas es deconstruir y resignificar 
la propuesta de complementariedad construido como parte de la 
construcción identitaria y cultural de los pueblos y nacionalidades 
indígenas; 

Desde el mundo andino, donde también la población mestiza 
se reconoce, deberán recogerse todos los elementos que permitan la 
lucha contra el capitalismo e identificarse las formas y mecanismos 
que reproducen la violencia machista y patriarcal. 

Apuntes para la construcción del feminismo rural, 
andino, popular y cotidiano. 

,.., ,.., 
ó z 
VI w 
...J 
e( 
o o 
VI 
VI 
e( 
o z w o 
~ 
VI 

~ 
°' 

- ¿Ustedes; se declaran socialistas izquierdistas feministas? ¿Cómo lle 
gan a las compañeras campesinas ... a las compañeras de los sectores 
más empobrecidos?, ¿es dificil?, ¿cómo hacen esto? 

- Creo que principalmente es cuando formas los cuadros, porque uste 
des como mujeres feministas tienen que formar cuadros de la mujer 
campesina, Flora Tristán, CEDAL y todo el equipo que le he mencio 
nado me formaron, me enseñaron y me dijeron -como yo digo y reite 
ro- mis ancestros, mis abuelos me enseñaron a luchar la vida, por la tie 
rra y territorio, pero mis ancestros no me enseñaron a defender mi 
territorio que es mi cuerpo. Entonces las feministas tienen que entrar 
por el lado donde a la mujer la tocas, ¿dónde tocas a la mujer? en el 
lado del yo como mujer, cómo me quiero, si yo me quiero voy a saber 
entender a otras mujeres, eso es lo uno, lo otro es qué hacemos acá, 
tenemos a una compañera de Flora Tristán que nos está ayudando, 
Martha Rico, ella duerme con nosotras. come con nosotras, no se va a 
un hotel, nosotras le decimos que ellas son parte constitutiva y que 
necesitamos el apoyo acá en Quito pero usted va a dormir con nosotras, 
si usted está para eso perfecto, las feministas de a pie que les decimos, 
donde sea que estés asi sea una casa de agua con pan y si estás ahí con 
ellas eso es algo que las mujeres campesinas valoramos, respetamos así 
como nos enseñan, así como nos protegen nosotras también protege 
mos y respaldamos las propuestas feministas como por ejemplo, el 
tema del aborto. (LH: entrevista: 20 I O). 
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Las resistencias cotidianas, bajo múltiples formas y diversas 
entradas deben caminar a fortalecer la unidad del tejido social de 
las mujeres, esto pasa por reflexionar - entender la exclusión, la 
opresión, la explotación misma del que están siendo objeto las 
poblaciones más empobrecidas del planeta. 

Las lecturas conjuntas, sin que esta provoque miradas homo 
genizantes y únicas, de las posibles salidas a las crisis, son condi 
ción importante para la construcción de convergencias en el accio 
nar político de las organizaciones. Urge identificar puentes, espa 
cios y caminos que permitan construir alianzas entre las mujeres de 
sectores populares y desde la diversidad. Es preciso encontrar un 
eje articulador de las luchas, la diversidad siendo una característica 
fundamental a ser reconocida en los procesos organizativos, tam 
bién puede generar dispersión, entonces es preciso identificar ejes 
unifican la lucha anticapitalista y antipatriarcal en medio de la 
diversidad. 

Colocar un debate abierto y en edificación la tarea de cons 
truir el feminismo andino y popular, colocando como articulación 
política y metodológica la articulación clase - género - etnia. Las 
mujeres empobrecidas, las mujeres racialmente oprimidas, las 
mujeres mestizas, cholas y montubias, que están en el campo y la 
ciudad, en la selva y páramo, en la costa, sierra, amazonía, son las 
sujetas y quienes edifican el feminismo que viene desde abajo y la 
izquierda, fortaleciendo las diversidades, un feminismo donde que 
pamos todas. 

Este feminismo debe asumir la tarea de disputar otra forma 
de entender la vida, otra forma de leer el mundo, otro punto de par 
tida, otro episteme, un episteme andino. Debatir desde esquemas 
propios, superar las miradas anquilosadas que bajo el criterio de 
"izquierda marxista" se han sostenido sin mayor debate. Este femi 
nismo no está en oposición con la izquierda marxista, pero si plan 
tea la posibilidad de construir una propuesta que incorpore, pero 
vaya más allá del pensamiento occidental; la apuesta es recoger, 
valorar, repensar, reconstruir un pensamiento andino. 

En esta línea, la defensa de la pachamama puede y debe 
constituirse en un gran paraguas que incorpore las luchas anticapi 
talistas y antipatriarcales de América Latina. Esta categoría, con 
cepto o propuesta, como queramos llamarlo, aún en construcción, 
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está en debate y tiene diversos rostros. De manera inicial, se entien 
de que la Soberanía Alimentaria no se queda en la demanda de tie 
rra o recursos productivos, va más allá incluso de la crisis ecológi 
ca, de la crisis financiera, es una lucha por el cambio de sistema, es 
una lucha para transformar el capitalismo patriarcal. 

Esta lucha debe sumar la crítica al capitalismo con el ecolo 
gismo radical o ecosocialismo y la lucha contra el patriarcado. Es 
necesario construir una integralidad que deje de lado, lo que en la 
teoría se avanza, pero en la práctica política sigue repitiéndose: la 
división entre contradicción principal y contradicciones secunda 
rias. La pretensión es pensar otro punto de partida que revierta la 
lógica "naturalizada y naturalizante" de destrucción de la naturale 
za, cuestionando la propuesta neoextractivista de los gobiernos pro 
gresistas en América Latina. Repensar la relación de los seres 
humanos con la naturaleza de forma respetuosa, que reconozca a la 
naturaleza como un ente autónomo y con derechos fundamentales. 

Colocar la propuesta de feminismo rural, andino y popular en 
esta línea es importante para las mujeres porque no las deja fuera 
de la naturaleza, es preciso mencionar que la relación con la natura 
leza es una forma de vida que las mujeres en el campo y también en 
la ciudad sostienen con fuerza. Asumir la reproducción ampliada 
de la vida como una tarea de la humanidad entera, donde hombres 
y mujeres son entes activos, y para asumir esta tarea paso primero 
es buscar una renovada alianza entre hombres y mujeres; y seres 
humanos - naturaleza. 
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