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Resumo: El trabajo debate teóricamente sobre el papel de las mujeres, los procesos de reproducción 

social en la sociedad capitalista contemporánea y las cadenas del cuidado en América Latina; mediante 

revisión bibliográfica con perspectiva feminista crítica de la Teoría de la Reproducción Social. Partimos 

del presupuesto de que la relación opresiva del sistema capitalista hacia las mujeres se manifiesta de 

múltiples formas, por ello abordamos las categorías sexo, género, etnia-raza, clase social, edad y 

nacionalidad para determinar la relación dialéctica y contradictoria de sostenimiento, regeneración y 

reemplazo del sistema capitalista. Concluimos que pese a intentos de generar cambios, prevalece la 

participación de mujeres en labores de cuidado en la región. 
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Reproducción social. 

 

Care chains in Latin America and social reproduction 

 
Abstract: The work theoretically discusses the role of women, the processes of social reproduction in 

contemporary capitalist society and care chains in Latin America; through a bibliographical review with 

a critical feminist perspective of the Theory of Social Reproduction. We start from the assumption that 

the oppressive relationship of the capitalist system towards women is manifested in multiple ways, for 

this reason we address the categories sex, gender, ethnicity-race, social class, age and nationality to 

determine the dialectical and contradictory relationship of support, regeneration and replacement of the 

capitalist system. We conclude that despite attempts to generate changes, the participation of women in 

care work prevails in the region. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es debatir teóricamente sobre el papel de las 

mujeres en los procesos de reproducción social en la sociedad capitalista 

contemporánea para comprender el lugar que ocupan dentro de las cadenas del cuidado 

en América Latina. Para ello, se emprende una revisión de contenido bibliográfico, a 

través de la perspectiva feminista crítica de la Teoría de la Reproducción Social, 

fundamentada en el materialismo histórico dialéctico marxista. 

Partimos del presupuesto de que la relación opresiva del sistema capitalista 

hacia las mujeres se manifiesta de múltiples formas, algunas de ellas, a través de los 
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procesos de regeneración de la reproducción social que las someten constantemente a 

los confines del hogar y la familia, mediante las actividades domésticas y de cuidado 

(ARRUZZA, 2020). Es importante aclarar que cuando nos referimos a esa relación 

entre las mujeres y la reproducción social no lo hacemos exclusivamente en términos 

de la maternidad, sino también en términos de manutención y sostenimiento de la 

familia de la clase trabajadora. Lo que Marx (2013) explica como reproducción simple 

y que se lleva a cabo en los procesos simultáneos de producción y reproducción.  

El sostenimiento del entramado que garantiza la continua renovación del 

sistema capitalista trabaja incesantemente para que no se detenga la dinámica 

productiva.  Es decir, todos los días necesitamos reponer material y físicamente 

nuestras fuerzas para trabajar y las mujeres en esta dinámica ocupan un papel de suma 

importancia, porque predominantemente se encargan de hacer estas actividades de 

regeneración, entre las que se encuentran los trabajos de cuidado, realizados tanto 

dentro como fuera del contexto familiar (ARRUZZA; BHATTACHARYA, 2020). 

Por lo tanto, el trabajo de las mujeres en cuanto a los procesos de 

reproducción social es indispensable para la sociedad capitalista; sea este trabajo 

remunerado o no, la sostiene. De aquí parte esa “contradicción social” inherente a la 

lógica sistemática que separa el trabajo de producción económica de aquel de 

reproducción social. De allí se desprenden una serie ordenes jerárquicas lo 

suficientemente abarcadoras que permean en sí mismas en forma de crisis (FRASER, 

2020).   

Dicha separación involucra directamente a las mujeres dentro de la 

particularidad de los códigos jerárquicos establecidos bajo una lógica subalterna, 

circunscrita a las actividades reproductivas del lado de lo que es indispensable para la 

sociedad y no tiene una estimación en términos monetarios sino que se sitúa dentro de 

los valores morales (FRASER, 2020). Del mismo modo, las involucra en la dinámica 

productiva que cada vez exige más de ellas como proveedoras, colocándolas en una 

compleja situación entre la producción y reproducción (VARELA, 2020). 

El trabajo de cuidado está marcado por una serie de relaciones que se dan 

tanto en el contexto familiar como fuera de este (BATTHYÁNY, 2020) caracterizado 

por una alta feminización. En muchos casos, dicho trabajo no genera remuneración y de 
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ser remunerado, los pagos son escasos, poco regulados y vinculados con los sectores 

más vulnerables. En tal sentido, no podemos dejar a un lado, precisamente, 

determinaciones como sexo, género, clase social, etnia-raza, edad, nacionalidad, entre 

otras, que fungen como eslabones de las cadenas de cuidado. Si pensamos en términos 

etno-raciales, ese trabajo de cuidado desde hace mucho tiempo tiene color y raza, pues, 

las mujeres negras históricamente han tenido dejar a sus propios hijos para atender a los 

hijos de otras a fin de obtener ingresos para lograr sobrevivir (DAVIS, 2016). 

También tiene edad y nacionalidad, porque los índices de explotación 

varían de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, como es el caso de los países pobres y 

periféricos de América Latina frente al marco de la herencia colonial de los sistemas de 

servidumbre. Este marco se mantiene vigente hasta nuestros días, con esto referimos a 

las mujeres migrantes y su vínculo con el cuidado, visto como mecanismo de 

participación laboral y supervivencia que las somete a condiciones precarias, cuyas 

dimensiones de vulnerabilidad varían de acuerdo a las políticas del país de acogida 

(BATTHYÁNY, 2020; ARRIAGADA, 2020). Incluso, su participación dentro de las 

cadenas del cuidado genera nuevos eslabones, tanto en sus países de origen como en los 

que las reciben. (NAKANO, 2021). 

Tales cadenas de cuidado se expanden de acuerdo con las determinaciones 

que intervienen en el sostenimiento del proceso de reproducción de la lógica capitalista. 

Las dimensiones de este vienen dadas según el nivel de vulnerabilidad de las mujeres 

incorporadas en la dinámica del cuidado ante la necesidad del reemplazo de otra 

(GUIMARÃES, 2021; ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). En 

consecuencia, ello nos lleva a la apremiante inquietud de comprender el trabajo de 

cuidado que ocurre en la sociedad capitalista contemporánea en términos de totalidad 

social. 

Este trabajo se presenta en cuatro apartados. El primero, titulado Contexto 

Latinoamericano, que pretende mostrar el panorama actual de algunos países de la 

región, luego de haber enfrentado el proceso pandémico; el segundo segmento bajo la 

interrogante ¿Quién cuida y a quién se cuida? nos adentra al complejo debate de los 

supuestos establecidos por la lógica capitalista contemporánea sobre el relacionamiento 

entre dependencia e independencia que se presentan en la labor de cuidado. Ello nos 
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conduce a la tercera sección, titulada Cadenas de cuidado y reproducción social, donde 

se intenta desarrollar teóricamente el proceso relacional entre estas, mediado por las 

condiciones de vulnerabilidad y subsistencia de las mujeres que realizan o contratan 

estas actividades de regeneración y sustento de la fuerza de trabajo. Finalmente, 

presentamos nuestras consideraciones a manera de cierre del debate teórico realizado. 

 

Contexto Latinoamericano 

 

Durante y luego del fenómeno pandémico del Covid-19 cobró fuerzas el 

tema de la crisis del cuidado en el debate académico feminista latinoamericano 

(BATTHYÁNY, 2020) donde resurgen 2 , entre otros temas, las persistentes 

desigualdades entre hombres y mujeres en relación con la división sexual del trabajo, 

las responsabilidades con el seno familiar y las necesidades económicas de las mujeres 

bajo la lógica capitalista  contemporánea (FLORES-SEQUERA, 2020). 

Del mismo modo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

reconoce que las labores de cuidado representan la mayor limitante que encuentran las 

mujeres para participar en los mercados de trabajos alrededor del mundo3 , lo que 

prácticamente las empuja a formar parte de la economía informal. Por consiguiente, 

muchas de ellas se encuentran sin posibilidad de cotizar a regímenes de seguridad 

social, lo que les generó mayor vulnerabilidad durante la contingencia pandémica. 

Al igual que Nakano (2020) reconocemos la importancia de aclarar que 

cuando hablamos de actividad doméstica y de cuidados, sobre todo intentando hacerlo 

en términos de totalidad social en Latinoamérica, lo hacemos tomando en 

consideración que cada país conserva sus particularidades, que van más allá de 

términos económicos o de su nivel de sujeción a las estructuras coloniales dominantes, 

en las que el Estado tiene un papel importante a la hora de reflexionar al respecto. 

Podemos notar que en países con el mayor índice de envejecimiento de la 

región como lo son Chile, Cuba y Uruguay, el tema del cuidado se ha incorporado en la 

 

2     Los primeros debates se llevaron a cabo en la década de los años 70 Ver: Silvia Federici, O ponto 

zero da revolução: trablho doméstico, reprodução e luta feminista, 2019 
3    Ver: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/ wcms_633168.pdf 
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agenda política y social de manera incipiente. Aun cuando tienen diferencias marcadas 

en sus regímenes de bienestar, conservan patrones de responsabilidad centrados en la 

familia, redundando mayormente en la labor de cuidado realizada por las mujeres, lo 

que denota algunos limites en la incorporación de la perspectiva de género en la 

concreción de políticas de cuidado (ACOSTA; PICASSO; PERROTTA, 2018).  

En tal sentido, pudimos notar que de los países mencionados, Uruguay lleva 

un paso al frente con la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC)4 

que les permite abordar la problemática bajo una instancia institucional mediante 

planes específicos, puesto que, en estudios recientes, notaron la persistencia de mujeres 

en el rol de cuidadoras, tanto para la población perteneciente a la primera infancia (de 0 

a 36 meses) como la de adultos mayores y personas dependientes. Es decir, el tema de 

cuidado sigue recayendo en una configuración “familista” que redunda en una práctica 

social marcada por la división sexual del trabajo en la que la mujer asume el rol de 

cuidadora y el hombre de soporte económico, aun cuando los núcleos familiares 

cuentan con ambos actuando como proveedores (BATTHYÁNY; GENTA, 2021). Esto 

nos permite percibir una contradicción en el debate del tema del cuidado en los países 

referidos, puesto que siguen siendo las mujeres quienes se encuentran mayoritariamente 

asumiendo esta responsabilidad, pese a la búsqueda de cambios.  

También hallamos casos como Argentina y Venezuela que se encuentran 

enfrentando, desde sus particularidades, los embates económicos en términos de 

urgencia y que, con la llegada del Covid-19, vieron agudizar la problemática sin 

conseguir institucionalizar el tema de cuidados dentro de las políticas públicas 

orientadas a sopesar la responsabilidad que recae en las mujeres sobre este tema 

(QUIROGA, 2020; CAROSIO; RODRIGUEZ; ELIAZ, 2020). A propósito, destacamos 

lo que Quiroga nos presenta sobre el panorama en Argentina, “El límite que encuentra 

este sistema de acumulación ilimitada es el agotamiento de los cuerpos femeninos en su 

capacidad para cuidar” (QUIROGA, 2020, p. 2). 

Asimismo, “En Venezuela las mujeres son las grandes sostenedoras de la 

vida, no solo familiar sino comunitaria” (CAROSIO; RODRIGUEZ; ELIAZ, 2020, p. 

 

4    Ver: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/plan-nacional-

cuidados-2021-2025 

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/plan-nacional-cuidados-2021-2025
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/plan-nacional-cuidados-2021-2025
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1). Siendo este un alarmante indicador sobre las condiciones de vida de las 

venezolanas, considerando la compleja situación que viene enfrentando durante los 

últimos años este país (SEIJAS, 2021). Desde nuestro punto de vista, en países como 

Argentina y Venezuela pareciera existir una apuesta a la respuesta estoica de las 

mujeres en el sostenimiento del cuidado, dentro y fuera de los confines del núcleo 

familiar. 

Por otro lado Nakano (2020) nos habla del cuidado en los Estados Unidos 

de Norteamérica, aclarando que no es igual que hacerlo desde otro lugar del continente, 

puesto que las condiciones varían de acuerdo a múltiples determinantes. Sin embargo, 

Hirata (2020) en su estudio comparativo sobre cuidados en  Brasil, Francia y Japón, 

logró mostrarnos que existen algunos elementos que se mantienen presentes en estos 

países tan distantes en culturas y condiciones de vida, como la falta de reconocimiento 

al trabajo de cuidado realizado por las mujeres y su baja remuneración.  

En consecuencia, esta compleja situación nos invita a reflexionar que 

cuando pensamos en términos de “cuidados” no podemos dejar a un lado las 

singularidades de las partes involucradas en el proceso, a quién se cuida y quién cuida, 

para establecer una relación de las condiciones de dependencia que se entrelazan de un 

lado y del otro, respondiendo a las particularidades del contexto latinoamericano. 

 

¿Quién cuida y a quién se cuida? 

 

En medio de las labores de cuidado existen unas líneas que atraviesan 

transversalmente el asunto. Por ello, es indispensable colocar en discusión categorías 

como sexo, género, etnia-raza, clase social, edad y nacionalidad, que vemos 

intrínsecamente asociadas a los distintos niveles de sometimiento que se manejan 

socialmente en la relación dominación- explotación. Asumido esto, desde lo que nos 

aporta Saffioti (2015) cuando asevera que: “la dominación constituye un fenómeno 

único”5 (p.113) 

 

5  Traducción propia de: “A dominaçáo – exploração constitui um único fenómeno”5 ( SAFFIOTI, 2015, 

p.113) 
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A propósito de esto, acudimos a Fraser (2015) para dilucidar el origen 

histórico de ese ocultamiento y depreciación del trabajo doméstico y de cuidado, que 

consideramos lleno de contradicciones y gran importancia en la sociedad, pensado 

principalmente en términos de reproducción social. En consecuencia, rescatamos lo que 

la autora destaca como la declaración del salario familiar y la hegemonía del trabajo 

remunerado como centro de la dinámica productiva, considerando que en la sociedad, 

por un lado, “Cualquier adulto no percibido como trabajador soporta una carga mayor 

de autojustificación” (FRASER, 2015,  p. 128). 

Por el otro, notamos que la autora señala que elementos como el racismo y 

el clasismo están estrechamente vinculados a la construcción moral/psicológica que 

sustenta los principios jerárquicos que se permean en la acción de cuidar o ser cuidado 

y el modo de concebir las dicotomías dependencia e independencia en la sociedad. Ello, 

bajo la concepción hegemónica del trabajo remunerado, así como en la creación de 

ayudas para el Estado de Bienestar6, conllevó a una estratificación por grupos “quienes 

aspiraran a constituirse en miembros plenos de la sociedad tendrían que distinguirse del 

indigente, el nativo, el esclavo y el ama de casa para construir su independencia” 

(FRASER, 2015, p.120). 

Entonces, encontramos que los términos jerárquicos que se manejan en el 

sistema capitalista conservan patrones distintivos que van de la mano de elementos 

económicos, sexuales y raciales integrados (FRASER, 2015). A propósito de esto, 

recordamos lo antes mencionado sobre la condiciones de dominación- explotación 

planteado por Safiotti y los niveles de sujeción a los que son sometidas las mujeres, de 

acuerdo con las determinantes que las han  acompañado históricamente en su 

interacción social, 

 

      6     Estudio basado en la sociedad estadounidense. 
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La realidad del lugar de la mujer en la sociedad estadounidense del siglo 

XIX involucraba a las mujeres blancas, cuyos días se pasaban operando 

máquinas de fábrica por salarios extremadamente bajos, al igual que 

ciertamente involucraba a las mujeres negras, que trabajaban bajo la 

coerción de la esclavitud7. (DAVIS, 2016, p. 242) 

Como nos indica en esta cita Davis (2016), la suerte de las mujeres en la 

sociedad, basada tanto en su condición sexual  como racial, presenta niveles evidentes 

de subordinación y desigualdad, que bien lo expresa al decir que los salarios de las 

mujeres blancas eran extremadamente bajos. Pero si estas no son blancas, el nivel de 

profundidad en ese plano jerárquico de la sociedad puede ser mayor, como por ejemplo 

las mujeres negras y su condición de esclavas. 

Por otro lado, cuando nos referimos a las mujeres como clase trabajadora, 

Marx (2013) claramente las ubica dentro de las formas de existencia de la 

superpoblación relativa8 , específicamente como esa población fluctuante, de corta 

duración, cuya renovación es constante. A propósito, consideramos pertinente tomar de 

Vogel la mención que hace a la segregación de las mujeres en el campo laboral por su 

relación con el trabajo doméstico y su imprescindible papel en la manutención y 

renovación de la futura mano de obra que sostiene los ciclos del reemplazo, “Para situar 

teóricamente a las mujeres en términos de clase trabajadora, algunos   analistas las han 

definido como un grupo del ejército industrial de reserva”9 (VOGEL, 2022, p.362). 

Obviamente, esta posición supernumeraria se dirige a las mujeres del 

proletariado, es decir las de la clase trabajadora y varía de acuerdo a las condiciones de 

dominación y explotación a las que son sometidas, por consiguiente no es una realidad 

que corresponda de la misma manera a las mujeres de la burguesía o de las clases 

dominantes.  

 

7   Traducción propia de: A realidade do lugar da mulher na sociedade estadunidense do século XIX 

envolvia as mulheres brancas, cujos dias eram gastos na operação das máquinas das fábricas em troca de 

salários extremamente baixos, assim como certamente envolvia as mulheres negras, que trabalhavam sob 

a coerção da escravidão (DAVIS, 2016, p. 242). 
8  Ver: Marx El Capital I, Capítulo XXIII 
9   Traducción propia de: A fim de situar teoricamente as mulheres nos termos da classe trabalhadora, 

alguns analistas as definiram como um grupo do exército industrial de reserva” (VOGEL, 2022, 

p.362). 
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Habiendo notado su surgimiento como un problema "moderno" con el 

surgimiento de la sociedad capitalista, procede a diseccionarlo en términos 

de clase. “Hay una cuestión de mujeres para las mujeres del proletariado, la 

burguesía media y la intelectualidad, y los diez mil superiores [Upper Tem 

Thousand]; toma varias formas, dependiendo de la situación de clase de 

estos estratos 10(VOGEL, 2022, p.276). 

Vogel, basádose en lo aportado por Zetkin, desarrolla lo que a nuestro 

parecer abre paso al debate de las cadenas que se desprenden de esta estratificación que 

acompaña específicamente a las mujeres, a la hora de delegar funciones domésticas y 

de cuidado en manos de otras mujeres; mediante la contratación como empleada 

doméstica para que realicen las tareas de hogar en su lugar. Es consecuencia Vogel 

apuntala,  

Ella subestima severamente las contradicciones que surgen de la división 

sexual de este trabajo en las tres clases. De esta manera, pierde una 

importante oportunidad de reforzar su argumento a favor de la existencia de 

formas específicas de clase de la Cuestión de la Mujer. Empíricamente, la 

relación de la esposa de la clase dominante con el trabajo doméstico se 

parece poco a la interminable esclavitud doméstica de las mujeres de la clase 

trabajadora [...] necesaria para la producción capitalista11 (VOGEL, 2022, 

p.281). 

A nuestro parecer, el aporte que ofrece Vogel al incorporar en este debate 

las contradicciones que surgen de la división sexual del trabajo en las tres clases es 

sumamente importante, considerando que el nivel de opresión y explotación varía de 

acuerdo con las condiciones a las que se encuentran sujetas las mujeres de acuerdo a su 

clase social. Sin embargo notamos que Vogel deja al margen la determinante étnico-

racial. Pareciera desestimarlo pues no lo menciona en este tramo, considerando que 

Zetkin tampoco lo hace. Observamos que, aun teniendo oportunidad de traer al debate 

 

10  Traducción propia de: Tendo observado seu surgimento como uma questão “moderna” com a ascensão 

da sociedade capitalista, ela passa a disseca-la em termos de classe. “Há uma questão feminina para as 

mulheres do proletariado, da burguesia média e da intelectualidade, e dos Dez Mil Superiores [Upper 

Tem Thousand]; ela assume varias formas, dependendo da situação de classe desses estratos” (VOGEL, 

2022, p.276). 
11 Traducción propia de: Ela subestima severamente as contradições que surgem da divisão sexual desse 

trabalho nas três classes. Dessa forma ela perde uma oportunidade importante de reforçar seu argumento 

a favor de existência de formas especificas da Questão da Mulher, de acordo com a classe. 

Empiricamente, a relação da esposa da classe dominante com o trabalho doméstico tem pouca 

semelhança com a interminável escravidão domestica da mulher da classe trabalhadora [...] o trabalho 

doméstico não é remunerado no interior da classe trabalhadora contribui para a reprodução da força de 

trabalho necessária para a produção capitalista (VOGEL, 2022, p.281).  
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la determinante étnico-racial no lo considera, como sí lo hace en relación a la edad, 

pues reconoce lo invisibles que resultan las personas ancianas, enfermas o infantes en 

términos de la reproducción social. 

Más adelante, en el dialogo que sostiene Vogel con Zetkin, pudimos notar 

que Vogel presta  atención hacia el lugar de origen de quienes se incorporan en los 

procesos de renovación mediante la latencia; reconoce la existencia de la 

superpoblación relativa que abarca los movimientos migratorios laborales, la 

estratificación que surge en los centros urbanos hacia las personas procedentes del 

campo y la pauperización que esto conlleva a sus vidas. Aspecto cónsono con lo 

planteado por Marx (2013) en su explicación de los procesos de reproducción y 

reemplazo de la fuerza de trabajo, sin hacer mención a las sujeciones que vienen 

incorporadas con los patrones de desigualdad que se manifiestan desde lo racial, 

considerando que la esclavas a las que se refieren tanto Vogel como Zetkin no son 

blancas.  

 

Cadenas de cuidado y reproducción social 

 

Como pudimos ver previamente, las tareas domésticas y de cuidado son 

indispensables para la reproducción de la fuerza de trabajo y el sostenimiento de la 

producción capitalista. Estas tienen dentro de sus características la posibilidad de 

delegar ciertas responsabilidades a alguien que se encuentra en un escalón descendente 

o estatus inferior. Dentro de esa dinámica surgen relaciones contradictorias que 

someten y al mismo tiempo son imprescindibles para desarrollar los medios necesarios 

de la subsistencia dentro de la sociedad capitalista. En palabras de Marx (2013), tiene 

lugar la dinámica propia de la sociedad que no puede dejar de consumir así como 

tampoco puede dejar de producir, conllevando esto a una serie de interdependencias 

que requieren renovación continua.   

Esos escalones descendentes a los que nos referimos, son lo que 

consideramos similares a  una cadena, cuyos eslabones se entrelazan unos a otros para 

mantener un continuo reproducir y su nivel de escalada descendente pudiera ir 

determinada por múltiples niveles de vulnerabilidad.  
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A menudo indocumentados y alejados de sus familias, son simultáneamente 

explotados y expropiados, forzados a trabajos precarios y mal pagados, 

privados de derechos y sujetos a abusos de todo tipo. Forjadas por cadenas 

globales de cuidado, su opresión permite mejores condiciones para las 

mujeres más privilegiadas, que evitan (parte del) trabajo doméstico y siguen 

carreras exigentes12 (ARRUZZA et al, 2019.p.55) 

Ante esta realidad se cruzan varios circuitos contradictorios. Por un lado, 

aquellos que vienen de la mano de la vulnerabilidad, pues el propio sistema impide 

alternativas de conseguir mejores condiciones de subsistencia dentro de la sociedad 

capitalista. Un trabajo en las condiciones referidas en la cita, a cambio de techo y 

comida, cubriría sus necesidades básicas de manutención, perciba o no un salario, ante 

la ausencia de una estructura que la ampare. Tal condición de explotación y 

expropiación pareciera ser el panorama menos desfavorable, en consecuencia “la 

orientación del capitalismo a la acumulación ilimitada tiende a desestabilizar los 

procesos mismos de reproducción social sobre los cuales se asienta” (FRASER, 2020,  

p.74). Es decir, el propio sistema sabotea la lógica de reproducción simple, generando 

nuevas contradicciones.  

Por el otro, esas contradicciones propias de la lógica del sistema capitalista 

que se expresan con  la entrada masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo, 

convirtiéndolas en el mejor de los casos, en la segunda proveedora familiar, se 

encuentra también en una relación de explotación y expropiación de su tiempo y 

esfuerzo, requiriendo que alguien las supla en ciertas actividades domésticas y de 

cuidado para poder subsistir dentro de la dinámica productiva (FRASER, 2020). 

Ahora bien, como nos indica Varela (2020) no podemos perder de vista que la 

feminización de la fuerza de trabajo como característica del neoliberalismo, se ha 

ocupado de 

 

12   Traducción propia de: Muitas vezes sem documentação e distantes da família, elas são 

simultaneamente exploradas e expropriadas – forçadas a trabalhos precários e mal remunerados, 

privadas de direitos e sujeitas a abusos de todo tipo. Forjada por cadeias globais de cuidado, sua 

opressão possibilita melhores condições para as mulheres mais privilegiadas, que evitam (parte) do 

trabalho doméstico e perseguem carreiras exigentes (ARRUZZA et al, 2019.p.55).  



12 

 

Anais do 9º Encontro Internacional de Política Social e 16º Encontro Nacional de Política Social 

 ISSN 2175-098X 

transformar la manutención diaria de la fuerza de trabajo en  un nicho de 

producción de valor a través de la mercantilización del trabajo reproductivo: 

provisión privada de servicios de cuidado en clínicas, geriátricos,  jardines,  

escuelas,  pero  también  de  comida  hecha  como  las  grandes cadenas 

(VARELA, 2020, p.89). 

Esto tiene que ver con lo que esta autora refiere como “externalización” de 

las tareas de reproducción fuera del ámbito doméstico, justificativa entonces de la 

necesidad de incrementar los medios para cubrir los costos que implican pagar en el 

mercado privado por esos trabajos. Ello redunda en un mayor nivel de explotación a la 

clase trabajadora, por suplir las ausencias de servicios públicos (VARELA, 2020). 

Por su parte, Fraser relaciona también “la crisis del cuidado” que se 

manifiesta en nuestros días con la obsolescencia del salario familiar (FRASER, 2015). 

Esto resulta descollante a la hora de articular estas contradicciones de supervivencia, 

debido a que ha creado nuevos sistemas de interdependencia en los que la 

vulnerabilidad alcanza niveles cada vez más profundos, modulados por las categorías 

sexo, género, etnia-raza, clase social, edad, nacionalidad, entre otros.  

Sin embargo, sigue existiendo una ausencia teórica que refiera los 

eslabones que se desprenden para construir esas cadenas de cuidados, vistos desde la 

reproducción social. Porque, si bien como Davis (2016) ha manifestado, el trabajo 

doméstico y de cuidado lo han venido realizando durante muchos años las mujeres 

racializadas, preguntamos; ¿Es que las mujeres más pobres, las migrantes, las abuelas, 

las jóvenes e incluso con discapacidad, que no tienen acceso a otra forma de 

subsistencia ni marcos regulatorios que las amparen no han hecho lo mismo?, ¿Es 

acaso el trabajo doméstico y de cuidado una manifestación de la reproducción de 

subjetividades para las mujeres en condición de vulnerabilidad?  

Borgeaud-Garciandía, (2021) plantea que, justamente, esta población nos 

ofrece un complejo panorama debido a que su participación laboral es muy limitada, 

además de los determinantes que tienen que ver con su sexo, género, etnia-raza, clase 

social, edad, entre otras, se van sumando elementos como la construcción de 

subjetividades que tiene un peso muy importante a la hora de reproducir patrones en la 

sociedad que pudieran mantener a las mujeres en esos ciclos de regeneración servil por 

mucho tiempo.  
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Por otro lado, encontramos elementos que se incorporan como el estatus 

migratorio, barreras culturales e idiomáticas que incrementan la vulnerabilidad de las 

personas que trabajan bajo condiciones de informalidad. Tales elementos pueden variar 

de acuerdo a la voluntad gubernamental referente a los movimientos migratorios, “Este 

tipo de desplazamientos crea una especie de engranajes migratorios que difícilmente 

retrocede. Pone en marcha una larga movilidad de idas y vueltas que dependen tanto de 

la situación de la familia de origen como de la persona de acogida”13 (BORGEAUD-

GARCIANDÍA, 2021, p.191). Que, por sus características pudieran crear circuitos o 

dimensiones determinados por patrones de desigualdad cada vez más amplios. 

La lógica que organiza esta topografía es la posibilidad de realizar 

conexiones sistemáticas entre el crecimiento de estos circuitos alternativos 

de supervivencia, la producción de rentabilidad y la obtención de divisas, 

por un lado, y por el otro las condiciones flexibles de los países en desarrollo 

asociadas a la globalización económica (Sassen, 2003, p. 42). 

Es decir, cuando intentamos emplear la perspectiva de totalidad para la 

comprensión de las cadenas de cuidado y su relación con la reproducción social surge 

una serie determinantes. Tales que son mediadas por la necesidad de subsistir o 

permanecer dentro de la dinámica propia del sistema capitalista, en la que por supuesto 

intervienen las contradicciones que mantienen a las mujeres cíclicamente como 

trabajadoras productivas, devengando salarios inconsistentes al nivel de consumo 

exigido, como trabajadoras no pagas o con ingresos inferiores a los marcos regulatorios 

en el cumplimiento de actividades domésticas y de cuidado. 

 

A manera de cierre 

 

A lo largo del proceso reflexivo que encaminó este debate teórico sobre el 

papel de las mujeres dentro los procesos de reproducción social mediante las cadenas 

del cuidado en América Latina, pudimos notar que, pese a los intentos académicos y 

políticos de generar cambios en la concepción y regulación de estas, prevalece la 

 

13  Traducción propia de: These types of displacements create a kind of migratory gear train that is 

diffcult to reverse. It sets into motion a long-term mobility made up of comings and goings that are 

highly dependent on the situation of the original family until the person settles in a host city ” 

(BORGEAUD-GARCIANDÍA, 2021, p.191). 
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participación de mujeres en el cumplimiento de  este tipo de actividades. Asimismo 

notamos que las políticas de los gobiernos insisten en la reproducción de 

subjetividades, apostando a la capacidad de las mujeres de cuidar a sus familias y la 

comunidad como estoicas sostenedoras de la vida (QUIROGA, 2020, CAROSIO; 

RODRIGUEZ; ELIAZ, 2020). 

Por otro lado, nos parece que es necesario profundizar sobre las relaciones 

dialécticas de independencia, dependencia e interdependencia que se desprenden de las 

configuraciones de cuidado, puesto que existen determinantes que se mantienen 

naturalizadas como la estratificación dentro de la estratificación que surgen al sumar 

condiciones de vulnerabilidad tanto de quien cuida como de a quien se cuida para 

continuar el intento de teorizar con perspectiva de totalidad. 

Juzgamos relevante seguir profundizando más adelante sobre la relación 

entre la obsolescencia del salario familiar (FRASER, 2020) y los episodios críticos que 

enfrentan las mujeres de la clase trabajadora entre la producción y reproducción en 

nuestros días, desde la Teoría de la Reproducción Social (VARELA, 2020). Finalmente, 

consideramos de gran importancia mantener atención en los circuitos alternativos de 

supervivencia y su lógica organizativa que plantea Sassen (2003) para tener en cuenta 

los eslabones de vulnerabilidad que se suman a la cadena global de cuidados. 
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