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Resumen
El presente número especial de la revista se centra en la in-

tersección entre género y cooperación al desarrollo, ofreciendo 
una visión crítica y feminista sobre cómo estos temas se abordan 
en diferentes contextos y desde diversas perspectivas teóricas y 
metodológicas. Los seis artículos y dos reseñas que componen 
esta edición exploran tanto los avances como los desafíos en la 
incorporación de la perspectiva de género en la cooperación al 
desarrollo y en la educación superior, así como las resistencias y 
estrategias de mujeres en diferentes partes del mundo para en-
frentar la violencia y la desigualdad.

Palabras clave: feminismos; decolonialidad; género en De-
sarrollo; cooperación internacional.

Abstract
This special issue of the journal focuses on the intersection 

between gender and development cooperation, offering a crit-
ical and feminist vision on how these issues are addressed in 
different contexts and from various theoretical and method-
ological perspectives. The six articles and two reviews that make 
up this edition explore both the advances and challenges in in-
corporating the gender perspective in development cooperation 
and higher education, as well as the resistance and strategies of 
women in different parts of the world to confront violence and 
inequality.

Keywords: Feminism; Decoloniality; Developing Gender; In-
ternational Cooperation.
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El mundo se enfrenta a grandes desafíos como el 
cambio climático, las desigualdades existentes en-
tre países y dentro de sí mismos, o la pérdida de 
biodiversidad (IPCC, 2022; González-Reyes, 2011). 
También la cooperación internacional al desarro-
llo pasa por tiempos difíciles: disminución de los 
flujos de ayuda al desarrollo, pérdida de apoyos a 
temas sociales respecto a problemáticas ambien-
tales, guerras que no terminan y aparición de nue-
vos conflictos, aumento de las desigualdades, etc. 
(OXFAM, 2022; Chancel, 2021; UNDP, 2020). En este 
contexto, el objetivo de este dossier es profundizar 
en los retos actuales a los que nos enfrentamos para 
incluir una mirada feminista y decolonial, tanto en 
los programas de cooperación internacional, como 
en los programas de desarrollo tanto a nivel del Sur 
Global como del Norte Global. Conocer diferentes 
propuestas teóricas en torno a los feminismos y la 
decolonialidad, así como su aplicabilidad en casos 
concretos, permitirá avanzar hacia prácticas más 
transformadoras, tanto del sistema de cooperación 
al desarrollo, como en el desarrollo de sociedades 
inclusivas y más justas. Esta mirada se entiende en 
un sentido amplio, que incorpore “otras” visiones del 
feminismo más allá del feminismo eurocéntrico.

Con todo, el presente número de la revista se 
centra en la intersección entre género y cooperación 
al desarrollo, ofreciendo una visión crítica y femi-
nista sobre cómo estos temas se abordan en diferen-
tes contextos y desde diversas perspectivas teóricas 
y metodológicas. Los seis artículos y dos reseñas que 
componen esta edición exploran tanto los avances 
como los desafíos en la incorporación de la perspec-
tiva de género en la cooperación al desarrollo y en la 
educación superior, así como las resistencias y estra-
tegias de mujeres en diferentes partes del mundo 
para enfrentar la violencia y la desigualdad. A conti-
nuación, se presentan brevemente los aportes de 
cada trabajo, los puntos en común que emergen de 
ellos y los retos que plantean para el futuro.

Los dos primeros artículos están relacionados 
con el ámbito de la cooperación universitaria para el 
desarrollo (CUD). El primer artículo lleva por título 
“Cooperación universitaria y género: en la encru-
cijada de la Agenda 2030”, de Alba Castellsagué, 
Carles Serra y Jordi Feu Gelis; analiza el papel del 

género y las universidades en el nuevo escenario 
de la cooperación española, destacando las trans-
formaciones en el discurso y los logros recientes en 
la incorporación de la perspectiva de género en la 
CUD. Los autores señalan las limitaciones actuales 
y los principales retos para desarrollar una coope-
ración feminista en y a través de las universidades. 
Siguiendo la línea de CUD, el segundo artículo lleva 
por título “Feminismos, cooperación y educación 
superior: reflexiones en torno al caso del Máster en 
Cooperación al Desarrollo por la Universitat Poli-
tècnica de València (España)”, de Carola Calabuig 
Tormo y Álvaro Fernández-Baldor. El trabajo explora 
la inclusión del feminismo y la decolonialidad en 
los planes de estudio de másteres en cooperación al 
desarrollo en universidades españolas. Utilizando 
el Máster en Cooperación al Desarrollo de la Univer-
sitat Politècnica de València como estudio de caso, 
los autores analizan las dificultades y posibilidades 
de adoptar una visión crítica y feminista en estos 
programas educativos, proponiendo recomenda-
ciones para combatir las desigualdades de género 
desde la educación superior.

El tercer artículo, titulado “Nos faltaban muchas 
personas. La Cooperación Transformadora no 
Normativa y la Diversidad sexual y de género”, de 
Fernando Altamira Basterretxea, avanza en la crea-
ción de un marco teórico denominado Coopera-
ción Transformadora no Normativa (CTnN), que se 
fundamenta en el feminismo y un enfoque intersec-
cional. El estudio se realiza en colaboración con tres 
organizaciones y examina cómo estas implementan 
la CTnN en sus proyectos, identificando prácticas, 
nuevas posibilidades y limitaciones en la incorpo-
ración de la diversidad sexual y de género en los 
procesos de cooperación.

A continuación, el dossier muestra artículos 
que aterrizan los conceptos en América Latina. El 
cuarto artículo, denominado “Sentipensar el terri-
torio desde mujeres del Guainía (Colombia). Una 
aproximación desde la Antropología del Arte”, de 
María Leticia Aquino Chura, Alejandra Boni y Patri-
cia Tovar, presenta una investigación dialogada con 
mujeres del Guainía en Colombia, utilizando la 
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Antropología del Arte y técnicas de documentación 
poética, etnografía dialógica artística y texto audio-
visual. Las autoras articulan el “sentipensar” del 
territorio desde las prácticas de las mujeres, mani-
festando cómo estas reivindican el cuidado del terri-
torio y de sus seres a través de sus acciones cotidia-
nas y saberes tradicionales. El quinto artículo lleva 
por título “Memorias de resistencias: repertorios 
de las comerciantes del mercado popular de Santa 
Rita para re-existir”, de Nina Ferrer Araujo y Fabio 
Lozano. Este estudio cualitativo explora cómo estas 
las mujeres del mercado popular de Santa Rita en 
Cartagena de Indias,  construyen memorias de resis-
tencia contra las violencias estructurales. A través de 
narrativas críticas, el autor y la autora muestran la 
capacidad de estas mujeres para re-existir y desple-
gar su potencia en un contexto de opresión estatal 
y social. El sexto artículo, denominado “El discurso 
de género del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutri-
ción y Erradicación del Hambre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)” 
de Diana Laura Soto Cruz, Diana Karina Mantilla 
Gálvez y Eduardo Crivelli Minutti, analiza el discurso 
de género del Plan SAN CELAC, revelando la falta 
de una teorización feminista en su estrategia de 
género. Los autores utilizan un análisis del discurso 
social y político con el cual demuestran las carencias 
y sugieren mejoras en la perspectiva de género para 
dicho Plan.

Los trabajos incluidos en este número especial 
comparten varios puntos en común, destacando la 
importancia de la perspectiva de género y feminista 
en la cooperación al desarrollo. En primer lugar, 
todos los artículos abordan la necesidad de incluir 
una visión crítica y decolonial en sus respectivos 
campos de estudio y práctica. Esto se manifiesta en 
el desarrollo de nuevos marcos teóricos y la incor-
poración de prácticas y saberes tradicionales de 
las mujeres en contextos específicos. Además, los 
artículos enfatizan la importancia de las narrativas 
y voces de las mujeres como herramientas funda-
mentales para la resistencia y el cambio social. Ya 
sea a través de la documentación poética, las narra-
tivas críticas o los testimonios de vida, las autoras 
y autores subrayan cómo estas voces contribuyen 

a construir memorias colectivas y estrategias de 
re-existencia frente a diversas formas de opresión.

Si bien hay un reconocimiento común de las 
limitaciones y desafíos que existen en la implemen-
tación de una perspectiva de género en la coopera-
ción, estos desafíos incluyen barreras instituciona-
les, la resistencia a enfoques críticos y feministas, y 
la necesidad de superar marcos teóricos y prácticos 
que no abordan adecuadamente la diversidad de 
experiencias de género.

A pesar de los avances señalados en estos artícu-
los, quedan numerosos retos por abordar para avan-
zar hacia una cooperación verdaderamente inclusiva 
y transformadora. Uno de los principales desafíos es 
la necesidad de una mayor institucionalización de 
la perspectiva de género en las políticas y prácticas 
de cooperación al desarrollo. Esto implica no solo 
la inclusión de formación y contenidos feministas y 
decoloniales, sino también la creación de espacios 
que permitan la participación activa y equitativa 
de mujeres y personas de género diverso en todos 
los niveles. Otro reto significativo es la resistencia 
que persiste tanto a nivel institucional como social 
hacia enfoques críticos y feministas. Para superar 
esto, es crucial fomentar una cultura de diálogo y 
colaboración entre diferentes actores, incluyendo 
organizaciones de base, instituciones académicas y 
organismos de cooperación. Este diálogo debe estar 
basado en el respeto mutuo y la valoración de todas 
las formas de conocimiento y experiencia; es esen-
cial continuar desarrollando y aplicando marcos 
teóricos y metodológicos que sean inclusivos y que 
reconozcan la interseccionalidad en las experiencias 
de género. Esto incluye la necesidad de considerar 
cómo interactúan para crear formas únicas de opre-
sión y privilegio, factores como la raza, la clase, la 
etnicidad y la orientación sexual, pues solo a través 
de un enfoque interseccional se podrá avanzar hacia 
una cooperación que realmente promueva la equi-
dad y la justicia social.

En conclusión, este número especial ofrece una 
valiosa contribución al debate sobre género, coope-
ración y decolonialidad, proporcionando tanto un 
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diagnóstico de la situación actual como propuestas 
concretas para el cambio. Los artículos aquí presen-
tados no solo iluminan los desafíos persistentes, 
sino que también inspiran nuevas formas de pensar 
y actuar para construir un futuro más equitativo y 
justo para todas las personas.
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Resumen
La agenda del desarrollo global se ha transformado en la úl-

tima década, como consecuencia del impacto limitado y la crisis 
de legitimidad de la Agenda del Milenio y la transformación de 
las dinámicas globales de la geografía del desarrollo. A través 
de una exhaustiva revisión de literatura especializada, este artí-
culo analiza el papel del género y las universidades en el nuevo 
escenario de la cooperación española. Los autores examinan el 
proceso de incorporación de la perspectiva de género en la coo-
peración y, particularmente, en la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (CUD). A lo largo del artículo, se señalan las trans-
formaciones en el discurso y los hitos alcanzados en los últimos 
años en materia de género en la CUD. Asimismo, se identifican 
limitaciones y los principales retos para el desarrollo una coope-
ración feminista en y a través de las universidades.  

Palabras clave: cooperación; género; universidad; feminis-
mos; ODS; desarrollo. 

Abstract
The limited impact of the Millennium Agenda, its crisis of le-

gitimacy and recent changes in global development dynamics 
have transformed the global development agenda. Through an 
exhaustive review of the literature, this paper analyses the role 
of gender and universities in the new scenario of cooperation in 
Spain. The authors examine the process of integrating the gen-
der perspective into cooperation and, in particular, within uni-
versities. Throughout the article, the authors identify transfor-
mations in the discourse and milestones reached in recent years 
with regard to gender. Limitations are also identified and the au-
thors point to the challenges of proposing feminist cooperation 
in and through universities.

Keywords: Cooperation; Gender; University; Feminism; SDG; 
Development. 
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1. La Agenda 2030: un renovado horizonte para la 
cooperación
Las últimas décadas han conllevado notables trans-
formaciones en las “geografías del desarrollo” (Sa-
nahuja & Tezanos Vázquez, 2017). El primer plan-
teamiento de un marco de acción global para el 
desarrollo fueron los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM) (2000-2015), que se centraron en la luc-
ha contra la pobreza. Pero no solamente su impacto 
fue desigual y limitado en la mayoría de sus metas, 
sino que también se cuestionó profundamente su 
legitimidad. Se considera que la Agenda del Milenio 
no aspiró a provocar cambios en las estructuras que 
(re)producen la pobreza, además de estar dirigida 
al crecimiento económico y al progreso, descuidan-
do otros aspectos cruciales en materia de derechos 
humanos y bienestar; se planteó de forma unilateral 
y se basó en unas relaciones unidireccionales Nor-
te-Sur; y habría funcionado como medio para sua-
vizar los costes sociales de las políticas liberales de 
la “agenda del capital” (Amin, 2006; Fukuda-Parr, 
2016; Sanahuja & Tezanos Vázquez, 2017; Briant Ca-
rant, 2017). El escenario post-2015 plantea una nu-
eva coyuntura marcada por la transnacionalización 
del desarrollo y la reorganización de las desigual-
dades a escala mundial, que pone sobre la mesa la 
complejidad y pluridimensionalidad del desarrollo 
como problema global. Ante las crisis de legitimi-
dad del paradigma del desarrollo y las nuevas ne-
cesidades geopolíticas, se plantea la necesidad de 
una nueva hoja de ruta global. 

La agenda se materializa en 2015 con la aproba-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
(Naciones Unidas, 2015), que suponen una renova-
ción de la apuesta política por un marco de acción 
global y la consecuente movilización de recursos, 
con el horizonte puesto en 2030. Los ODS suponen 
algunos avances respecto a los ODM, que se seña-
lan a continuación. En primer lugar, se trata de una 
agenda que afecta a todo el planeta, no solamente 
a aquellos más pobres. También interpela a todos 
los países y sus políticas al mismo tiempo que deja 
espacio a la adaptación, considerando la diversidad 
de realidades nacionales y puntos de partida (Fuku-
da-Parr, 2016). La agenda 2030 está mucho más 
centrada en las desigualdades, con objetivos espe-
cíficos para reducirlas (ODS 10), y tiene un marcado 

giro hacia la sostenibilidad, uniendo las agendas del 
desarrollo humano y el desarrollo sostenible, en sus 
tres dimensiones: la económica, la social y la am-
biental. Finalmente, los ODS se proponen un alcan-
ce transversal: una llamada a Estados, grupos de la 
sociedad civil, académicos y organismos internacio-
nales a trabajar conjuntamente; que se evidenció en 
la participación sin precedentes que tuvo el proceso 
de su formulación. 

Los países del mundo se encuentran en este mo-
mento, en pleno proceso de debate y trabajo para 
hacer del compromiso con la Agenda 2030, una 
realidad. En el Estado Español, la Estrategia de De-
sarrollo Sostenible (EDS)1 es el marco que ha de faci-
litar la implementación de dicha agenda (Gobierno 
de España, 2021a). También se ha propuesto hacer 
una reforma en profundidad de la legislación en 
materia de cooperación, que ha de culminar con una 
nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Soste-
nible. Sin lugar a duda, es un momento clave para 
el campo epistemológico y aplicado del desarrollo y 
la cooperación en España, con un marco legislativo 
en proceso de renovación que nos invita a (re)pensar 
los modelos de desarrollo y poner en práctica nue-
vas formas de cooperación. 

En este artículo se propone un análisis de coyun-
tura sobre dos ámbitos estratégicos que la Agenda 
2030 ha puesto en el centro: la perspectiva de géne-
ro y el papel de las universidades. Los feminismos y 
los estudios de género fueron de los lugares desde 
los que se criticó con más fuerza la agenda del Mi-
lenio. No es de extrañar que el giro hacia la soste-
nibilidad de la Agenda 2030 haya replanteado las 
cuestiones de género (Briant Carant, 2017). Por otra 
parte, la educación superior fue la gran olvidada por 
los ODM, que se centraron únicamente en la educa-
ción primaria y secundaria. Las universidades han 
visto reforzado su protagonismo en la agenda, tam-
bién por el importante rol que se les otorga como 
generadoras de conocimientos, formación e innova-
ción (Chankseliani & McCowan, 2021). 

A partir de una exhaustiva revisión de la literatu-
ra especializada, este artículo analiza el proceso de 
incorporación de la perspectiva de género en la coo-
peración universitaria española, y propone algunos 

1 Aprobada en 2021, identifica 8 retos de país



REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO / VOL 11 NUM 1 / ENERO-JUNIO DE 2024 /
CARTAGENA COLOMBIA / E-ISSN: 2382-5014 10

Cooperación universitaria y género: en la encrucijada de la Agenda 2030 

de los principales retos que tendrán que abordarse 
en los próximos años. 

2. De mujeres, género y sostenibilidad: tensiones 
y posibilidades de una agenda en transformación
La incorporación de la perspectiva de género en la 
cooperación cuenta ya con un largo recorrido, como 
puede verse en (Murguialday, 2012; Razavi & Miller, 
1995). Los primeros paradigmas fueron gestados de 
espaldas a las mujeres y a sus necesidades especí-
ficas, o bien incorporadas como grupo vulnerable, 
pero a partir de una visión limitada, en tanto que re-
productoras y cuidadoras. En los años setenta, a con-
secuencia del fracaso del desarrollismo, la creciente 
presencia de mujeres en los organismos interna-
cionales y la presión de sus reivindicaciones, nace 
el enfoque Mujeres en Desarrollo (MED), el cual se 
proclamó en la I Conferencia Internacional de Mu-
jeres en México (1975) y en el inicio del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). Di-
cho enfoque se concreta en políticas para la equi-
dad, la eficiencia, la lucha contra la pobreza y las 
mujeres como capital humano. Los avances del en-
foque MED fueron importantes pero muy limitados, 
y recibieron fuertes críticas desde el Sur. Todo ello, 
junto a la expansión del pensamiento que entiende 
el género como un entramado de relaciones econó-
micas, emocionales y de poder (Connell, 2016), for-
zó un giro a finales de los ochenta hacia un nuevo 
enfoque: Género en Desarrollo (GED), centrado en 
las desigualdades que nacen de las relaciones de gé-
nero y las estructuras de poder que las sostienen. La 
IV Conferencia Internacional de Mujeres en Beijing 
(1995) consagró dicho enfoque y propuso una estra-
tegia dual para el abordaje de las desigualdades de 
género: el mainstreaming o transversalidad y las ac-
ciones específicas para el empoderamiento (Carba-
llo de la Riva et al, 2019). 

El escenario post-2015 ofrece nuevas oportuni-
dades para situar la igualdad de género en el centro 
de la agenda, ya que los ODS representan un cambio 
sustancial respecto los limitados ODM en relación 
con el enfoque de género. Los ODM tuvieron una vi-
sión limitada de la igualdad de género y redujeron 
a un solo objetivo los ambiciosos retos que planteó 
la IV Conferencia Internacional de Mujeres de Bei-
jing. En definitiva, supusieron una vuelta al enfo-

que MED (Briant Carant, 2017; Fukuda-Parr, 2016). El 
ODS 5 recoge la meta específica de “lograr la igual-
dad entre los géneros y empoderar a todas las mu-
jeres y las niñas”, a la vez que la igualdad de género 
se incorpora de forma transversal en otros 13 ODS, 
que incluyen compromisos y metas para la igualdad 
de género (Castro García, 2021).2 Además, el cambio 
de planteamiento en las relaciones Norte-Sur deja 
un mensaje claro en clave de género: las desigual-
dades no son únicamente producto de la pobreza o 
de ciertas tradiciones culturales, el patriarcado es 
vigente en las sociedades capitalistas industrializa-
das y en las políticas del neoliberalismo. Por lo tan-
to, las responsabilidades se (re)enfocan hacia todos 
los países y sus políticas en materia de igualdad. El 
horizonte 2030 también concreta el giro hacia una 
agenda más centrada en la perspectiva del poder y 
la incorporación del empoderamiento en todas sus 
dimensiones: salud, derechos sexuales y reproduc-
tivos, recursos económicos, cambio legislativo, etc. 
Finalmente, como señala Fukuda-Parr (2016), se ha 
fomentado la participación con la voluntad de in-
cluir las voces de más mujeres en el proceso de crea-
ción y diseño de la Agenda. 

A pesar de que el avance respecto a los ODM no 
se puede negar, a continuación se señalan algunas 
críticas y limitaciones de la Agenda 2030 en mate-
ria de género, para las cuales se sigue la revisión y 
síntesis bibliográfica hecha por el Consortium on 
Gender Security and Human Rights (2017). Prime-
ramente, siguen sin cuestionarse los modelos eco-
nómicos, patriarcales y políticos hegemónicos y sus 
intereses. Se eluden las causas estructurales de las 
desigualdades, planteando el crecimiento económi-
co como vía para conseguir la igualdad de género y 
no se mencionan las relaciones de poder en la Agen-
da. En segundo lugar, la Agenda 2030 desatiende 
aspectos tan importantes como: las masculinidades 
e identidades de género no normativas (LGTBI+), 
la acción colectiva, la paz y seguridad con perspec-
tiva de género, y el compromiso con los derechos 
humanos. Finalmente, se han criticado dos de las 
nociones en las que se basa el ODS 5. Por un lado, 
la participación política, que asume que la presen-
cia de mujeres en los organismos de representación 

2 La autora hace un análisis detallado de los ODS desde la perspectiva 
de género y una propuesta de indicadores para su seguimiento. 
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beneficiaría a todas las mujeres y no considera las 
barreras a la participación. Por el otro lado, la noción 
de empoderamiento económico, que sigue basán-
dose en los modelos clásicos que están en la base de 
las desigualdades de oportunidades, la brecha sala-
rial, la segregación horizontal y vertical de los mer-
cados laborales, la precariedad y la explotación. Los 
trabajos informales, reproductivos y de cuidados si-
guen sin considerarse como parte de las economías, 
excluyendo “la esencial pero invisible ‘inactividad 
económica’” (Kabeer, 2016, p. 298) de las mujeres y 
las niñas del mundo. 

La Agenda 2030, de hecho, no ha tenido dema-
siado cumplimiento en los primeros años de su im-
plementación. El mismo secretariado de las Nacio-
nes Unidas llamó al “rescate de los ODS” (Naciones 
Unidas, 2022), en un informe que alerta del poco 
avance, lo atribuye a las múltiples crisis globales e 
incluso cuestiona la viabilidad de cumplimiento de 
la Agenda en los próximos años. Específicamente 
en relación con la igualdad de género, el progre-
so de la Agenda está comprometido: “el mundo 
no está encaminado para lograr la igualdad de 
género para 2030, y las consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia [que afectan de forma 
desproporcionada a las mujeres y las niñas] han 
hecho que la situación sea aún más desalentadora” 
(Naciones Unidas, 2022, p. 36). Los indicadores del 
ODS 5 muestran un panorama desesperanzador: la 
participación de mujeres está lejos de ser paritaria 
a pesar de su papel fundamental en la respuesta 
y recuperación de la COVID-19; la violencia contra 
las mujeres y las niñas no solo persiste, sino que se 
ha intensificado; las mujeres son el grupo al que 
más ha afectado la pérdida de trabajos y la pobre-
za laboral; ha aumentado la carga de trabajo do-
méstico y de cuidados no remunerado; la pobreza 
alimentaria y los problemas de salud afectan más 
a las mujeres; y éstas siguen sufriendo la discrimi-
nación de una forma más acentuada en casos de 
discapacidad (Naciones Unidas, 2021). 

A lo largo de la sección se han identificado las 
enormes potencialidades de la Agenda 2030, espe-
cialmente para la igualdad de género. Pero, tal como 
se ha señalado, su implementación es un proceso 
complejo que puede limitar o incluso comprometer 
sus contribuciones. A continuación, se analiza la si-

tuación en el Estado Español, que se encuentra en-
derezando el timón de sus políticas públicas hacia 
el horizonte 2030. 

3. ¿Una agenda feminista? La perspectiva de 
género en la cooperación española
Tanto el enfoque GED como la llamada estrategia 
dual han sido incorporadas en los marcos norma-
tivos de la cooperación española a lo largo de la 
última década. El II Plan Director de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desar-
rollo (AECID) (2006-2008) incorpora el abordaje 
de las desigualdades estructurales y apuesta por 
la equidad de género. También incorpora la doble 
estrategia –transversalidad y empoderamiento–, 
que se mantiene en los planes consecutivos hasta 
el día de hoy, y también, la Estrategia de Género en 
Desarrollo es otro documento clave para el afianza-
miento del enfoque GED (Carballo de la Riva et al., 
2019; Espinosa, 2014; San Miguel Abad, 2019). San 
Miguel Abad (2019) señala dos factores que lo han 
hecho posible: los claros postulados de la ONU y el 
proceso de institucionalización de las políticas de 
igualdad en España. Pero dichos avances en el pla-
no estratégico se vieron debilitados en la práctica, 
afectados principalmente por lo que se ha llamado 
la década perdida de la cooperación. En primer lu-
gar, por la reducción de la Ayuda oficial al Desarrollo 
(AOD) destinada al género, que disminuyó desde 
2008, especialmente en materia de salud reproduc-
tiva (Espinosa, 2014). Dicho ajuste conllevó el cierre 
de programas y dificultades de financiación de los 
proyectos sobre el terreno. En segundo lugar, por 
la progresiva invisibilización del género como sec-
tor prioritario, que la misma AECID (2014) atribuye 
precisamente a la voluntad de hacerlo un enfoque 
integral. En tercer lugar, por la poca incorporación 
de la perspectiva de género en la práctica de la coo-
peración. La mayoría de los proyectos evaluados en 
2016 resultaban neutrales o ciegos al género y los 
que lo incorporaban lo hacían con una baja sensibi-
lidad. Se detectó también un mayor uso transversal 
de la perspectiva de género en las fases de formu-
lación y programación que en las de seguimiento 
y evaluación (Jiménez Almirante, 2016). Por todo 
ello, a pesar de estar el género bien establecido en 
la retórica y la estrategia de la cooperación española 
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para entonces, su implementación era una cuestión 
aún pendiente.   

Con las reformas derivadas de la Agenda 2030 
–las cuales han impulsado la reforma (en proceso) 
de la Ley de Cooperación Española (2022) y un nue-
vo Plan de Acción de a AECID (2021)–, el enfoque de 
género ha ganado centralidad en los acuerdos na-
cionales para el desarrollo sostenible y la coopera-
ción, pues se ha incorporado el enfoque de género 
como una de las señas de identidad de la agenda 
española. También se ha manifestado en las estruc-
turas de gobernanza de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible (EDS), con el protagonismo del Grupo de 
Trabajo de Género y Desarrollo. Si bien a nivel decla-
rativo el enfoque se ha fortalecido, su implementa-
ción ha planteado notables contradicciones (Grupo 
de Trabajo de Género y Desarrollo, 2022, 2018; y el 
Consejo de Cooperación al Desarrollo, 2020). Una 
de las dificultades es el equilibrio con el enfoque 
dual: se ha puesto mucho énfasis a la transversali-
zación, mientras que las actuaciones sectoriales han 
quedado debilitadas. Otro tipo de dificultades son 
las que plantea el nivel analítico, particularmente 
en la desagregación de datos y el diseño y valoración 
de indicadores, aspectos críticos para el seguimien-
to y evaluación de las políticas. Finalmente, el apoyo 
a los grupos de mujeres y organizaciones feministas 
no ha sido del todo consistente. Por todo ello, lejos 
de ser un hito cumplido, queda mucho recorrido 
para incorporar el género en la práctica de la coope-
ración española.

En los últimos años ha irrumpido con fuerza una 
propuesta ambiciosa que se propone provocar el 
cambio estructural y sistémico que los paradigmas 
anteriores no han conseguido desencadenar: la coo-
peración feminista. En los últimos años varios paí-
ses como Suecia, Canadá, Noruega, Francia y México 
han declarado el giro de su política exterior hacia 
el feminismo. El informe From Seeds to Roots señala 
los factores que han influenciado la declaración de 
políticas de exterior feministas en diferentes paí-
ses, apuntando a un contexto global favorable, una 
audiencia receptiva gracias a las movilizaciones fe-
ministas, los valores personales y la voluntad de los 
liderazgos políticos (Gill-Atkinson et al., 2021). Es el 
caso del Estado Español donde, como parte de una 
estrategia de política exterior feminista (Gobierno 

de España, 2021b), el nuevo paradigma se está de-
batiendo a muchos niveles: desde la academia has-
ta las ONG y los movimientos feministas,3 que ven 
grandes potencialidades a los nuevos postulados. 

En primer lugar, como sugieren García Bastante, 
Ruggiero y Ruiz-Giménez Aguilar (2021), cuestiona 
los modelos hegemónicos del desarrollo, ya que lla-
ma a deconstruir las estructuras neocoloniales que 
siguen sustentando los sistemas de dominación. 
En segundo lugar, apuesta por una política multi-
focal, como la ha denominado el Grupo de Trabajo 
de Género (2022), que tenga en cuenta las múlti-
ples opresiones y desigualdades sociales. Es decir, 
pretende incorporar e implementar la interseccio-
nalidad, como herramienta de análisis y guía en la 
elaboración de políticas. En tercer lugar, considera 
la coherencia de políticas, que deben alinearse para 
incorporar los feminismos y evitar, como advierten 
García Bastante, Ruggiero y Ruiz-Giménez Aguilar 
(2021), trabajar solo en algunos sectores con poca 
capacidad de influencia para hacer cambios reales. 
Finalmente, la cooperación feminista se basa en las 
aportaciones y reivindicaciones de los feminismos 
postcolonial, decolonial, e interseccional, el ecofe-
minismo, la economía de los cuidados y la economía 
feminista.  

En suma, la cooperación feminista aspira a superar 
las críticas y limitaciones de la cooperación española 
en materia de género, señaladas por múltiples acto-
res en la última década, un reto sin duda ambicioso, 
que contrasta con la realidad de una Agenda 2030 
que avanza muy lentamente en su implementación. 
Un informe reciente elaborado por UNICEF, WWF y 
Oxfam (2021) revela que “a pesar de valorar positiva-
mente algunos avances y medidas puestas en marc-
ha, a día de hoy la progresión es insuficiente”. Espe-
cíficamente, para el reto de país número 3 - cierre de 
la brecha de la desigualdad de género y el fin de la 
discriminación-, la valoración es de suspenso para los 
indicadores de víctimas de violencia de género y tra-
ta; y mejorable para el indicador de brecha salarial de 
género (UNICEF et al., 2021, p. 4). 

3 Solamente en 2022 varias jornadas y encuentros se han dirigido a 
esta temática: “Política de cooperación feminista. Retos y oportuni-
dades en el contexto actual”, organizada por la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo y “Política exterior y de cooperación feminista a de-
bate”, de la mano de CooperAcció, por mencionar algunas.   
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Además, la complejidad de la cooperación fe-
minista contiene, en sí misma, una paradoja: su 
radicalidad encaja mal con las prioridades de la 
política exterior española. En materia económica, 
las políticas de austeridad y deuda reproducen 
una lógica colonial, las regulaciones comerciales 
son laxas con las corporaciones extractivistas que 
espolian los recursos naturales y medios de subsis-
tencia. En el campo militar, se incrementa la expor-
tación de armas, y su consecuente corresponsabi-
lidad ante la privación de derechos humanos y los 
conflictos bélicos. 

Es cierto que la coyuntura política española se 
encuentra en un momento propicio a la confluen-
cia de los discursos de la igualdad de género y la 
cooperación, que vienen madurando desde las últi-
mas décadas. Ahora bien, hacer realidad la política 
exterior feminista no implicaría únicamente hacer 
políticas a favor de los derechos de las mujeres y las 
niñas del mundo, sino transformar profundamente 
el posicionamiento del Estado ante las dinámicas 
que provocan dicha falta de derechos, esto es, “el 
desarrollo internacional no puede lograr esta mag-
nitud de cambio si la política exterior trabaja en su 
contra” (Gill-Atkinson et al., 2021, p. 15). 

Queda por ver en qué medida la lógica de la políti-
ca exterior se impone en los nuevos planteamientos 
que están surgiendo en el ámbito de la cooperación. 
Existe el riesgo señalado por otras autoras (García 
Bastante et al., 2021; Gill-Atkinson et al., 2021): caer 
en un cambio estético y superficial que suponga so-
lamente un nuevo giro en el lenguaje pero que no 
provoque cambios profundos que reviertan la mar-
ginalización y la privación de derechos a mujeres y 
niñas. Gill-Atkinson et al. (2021) han hecho hincapié 
el carácter procesal de la política exterior feminista, 
que “es un camino, que empieza con la declaración y 
progresa con la práctica, la institucionalización y la 
implementación” (p. 29). Por ello, existe la oportuni-
dad de que la política feminista contribuya a trans-
formar el enfoque de la cooperación y la política ex-
terior española.  

4. El reforzado papel de las universidades en la 
cooperación española
En los apartados anteriores se ha abordado cómo 
la cooperación española se encuentra inmersa en 

el proceso de (re)imaginar los modelos de desar-
rollo y las formas de hacer cooperación, con un 
planteamiento ambicioso y marcadamente femi-
nista que plantea retos teóricos, analíticos y de im-
plementación. 

Uno de los principales es el hacer políticas basa-
das en el conocimiento. Las universidades han sido, 
desde los años noventa, un actor importante en la 
cooperación española, debido a varios factores. En 
primer lugar, por ser espacios de investigación, for-
mación y transferencia de conocimientos. La coo-
peración española ha necesitado, especialmente 
en los momentos de debate y redefinición de para-
digmas, del aporte de las capacidades y experiencia 
de la comunidad universitaria (Martínez Samper & 
González Navas, 2021). Además, la educación supe-
rior es estratégica por su labor de sensibilización y 
formación para el desarrollo (Arias Careaga, 2008; 
Hernández Tristán, 2010) y ha contribuido a la de-
finición y el seguimiento de políticas, en las que 
aportan rigor científico y académico. Finalmente, 
las universidades también se han ganado un espa-
cio como agentes de cooperación, por disponer de 
recursos técnicos y humanos altamente cualificados 
para ejecutar, por sí mismas, acciones de coopera-
ción (Arias Careaga, 2008). 

Las instituciones de educación superior en Espa-
ña han incorporado la cooperación4 a la función so-
cial de la universidad y a su misión de dar respuesta 
a las demandas sociales. Así, se ha institucionaliza-
do lo que hoy se conoce por Cooperación Universi-
taria al Desarrollo (CUD), la cual ha tenido una evo-
lución paralela a la cooperación española (Martínez 
Samper & González Navas, 2021). Siguiendo la clasi-
ficación de Koldo Unceta (2007), la CUD incluye ac-
tividades tan diversas como la formación, investiga-
ción, asistencia técnica y proyectos de desarrollo en 
otros países y difusión y sensibilización. 

En este artículo se propone que el escenario post-
2015 y la Agenda 2030 han puesto en el centro a la 
comunidad universitaria, al menos en dos sentidos. 
Por un lado, se incluye por primera vez la educación 
4 La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) 
manifiesta su compromiso con la cooperación a través de la Estrategia 
de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) (2000), el Código 
de Conducta de las Universidades en Materia de Cooperación al Desar-
rollo (2006) y la creación del Observatorio de la Cooperación Universi-
taria al Desarrollo (OCUD) (2008). 
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superior en el ODS 4: Garantizar una educación in-
clusiva, equitativa y de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos (Naciones Unidas, 2015). Si los ODM estaban 
centrados en el acceso a la educación primaria y se-
cundaria, el giro hacia el aprendizaje durante toda la 
vida (lifelong learning) ha permitido conceptualizar 
los procesos educativos en su integridad y situar la 
educación superior –incluyendo formación técnica, 
profesional y universitaria– en las metas del desa-
rrollo (Chankseliani & McCowan, 2021; Hernández 
Tristán, 2019). Pero el escenario 2030 también con-
solida las universidades como actor clave, pues el 
conocimiento y el desarrollo científico se consideran 
el motor de impulso de la Agenda 2030 y promoción 
de los ODS. La educación superior puede contribuir 
a ese mandato transversal a través de la formación 
especializada, la investigación, la educación en va-
lores y como articuladores de alianzas para el desa-
rrollo, como lo plantean las propuestas de reforma 
de la cooperación española del Consejo de Coope-
ración al Desarrollo (2020). Pero para afrontar estos 
retos las universidades deberán poner en valor los 
estudios sobre el desarrollo, dotarse de instrumen-
tos innovadores para la CUD, incrementar los recur-
sos y reforzar la transversalización del enfoque de 
género en la formación universitaria. 

En la actualidad, el vínculo entre las universidades 
y la cooperación para el desarrollo es fuerte en el dis-
curso y la planificación estratégica, pero, en cambio, 
es empíricamente elusivo (Chankseliani & McCowan, 
2021). La CUD también se ha visto afectada por las 
drásticas reducciones de fondos de la cooperación es-
pañola, que han limitado sistemáticamente sus prác-
ticas. Esto es, si bien el papel de las universidades está 
bien definido en los niveles discursivos de la coope-
ración, su aplicación práctica está llena de retos que 
precisan de un abordaje crítico.

5. La CUD desde la perspectiva de género: un 
ámbito por explorar
El compromiso del CRUE con la Agenda 2030 implica 
la orientación de la CUD hacia la igualdad de género 
y los derechos de las mujeres, de una forma especí-
fica y también transversal. Como se ha examinado 
en las secciones anteriores, tanto la cooperación es-
pañola en materia de género como la CUD son cam-

pos de conocimiento y acción bien establecidos. En 
cambio, la aproximación a la CUD desde la perspecti-
va de género es un ámbito mucho menos explorado. 

Es cierto que el compromiso de las universidades 
en materia de igualdad se ha consolidado en los úl-
timos años, y que las políticas y planes de igualdad 
están bien establecidas en las universidades espa-
ñolas. Aun así, y como se analiza a lo largo de esta 
sección, todavía queda camino por recorrer en rela-
ción con la articulación entre las políticas de coope-
ración y las políticas de igualdad en las universida-
des que,  en palabras de Molina Bayón (2018), han 
seguido caminos más paralelos que cruzados en las 
instituciones académicas.  

El enfoque de género en los compromisos de la 
CUD es creciente, aunque queda mucho camino por 
recorrer para el desarrollo de acciones específicas y 
la completa incorporación de dicho enfoque en la 
práctica. La ESCUDE (2000) lo incluyó solamente 
con una mención en el apartado introductorio como 
“cuestiones esenciales en los procesos de desarrollo 
humano, como la salud, la cultura, el reconocimien-
to del papel desempeñado por la mujer, el respeto al 
conocimiento local […]”, entre otros (CEURI, 2000). 
Más adelante, en el Código de conducta de las universi-
dades españolas en materia de cooperación se contem-
pla, en el artículo 5: “la equidad de género y el for-
talecimiento de las capacidades y autonomía de las 
mujeres son consustanciales al desarrollo humano 
y, al mismo tiempo, condiciones para el logro de los 
objetivos globales del desarrollo, por lo que consti-
tuyen una referencia básica de la CUD” (CEURI, 2006, 
p. 3). A pesar de que el documento fundacional del 
observatorio CUD no incluye la perspectiva de gé-
nero, el OCUD ha hecho un esfuerzo para visibilizar 
el enfoque de género en los últimos años, a través 
de la publicación de experiencias y recursos rela-
cionados con el ODS 5 en su web y la inclusión de la 
igualdad de género como uno de los once marcado-
res clasificatorios de las acciones de cooperación. En 
el nuevo documento de directrices de la CUD 2019-
2030 se incluye la equidad de género como uno de 
los principios generales: “una cooperación que se ar-
ticulará desde el enfoque de la igualdad de género y 
que incorpora el fortalecimiento de las capacidades 
de las mujeres y de los colectivos más vulnerables” 
(CRUE, 2019). El CRUE también participa del Grupo 
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de Trabajo de Igualdad de Género del Consejo de 
Desarrollo Sostenible.

En el último informe publicado sobre la coope-
ración universitaria (OCUD, 2019) se hace una lectu-
ra de las acciones de cooperación por marcadores. 
El género es uno de los marcadores que más se ha 
señalado como principal o significativo y que dic-
ho eje es prioritario en América del Sur y el África 
Subsahariana. 

Pero el hecho de que los proyectos declaren que 
se prestará atención al género, no implica necesari-
amente que la perspectiva de género sea efectiva-
mente tomada en cuenta. Hay muy poca informa-
ción de seguimiento y, por lo tanto, se desconocen 
las dificultades que plantea la incorporación de 
dicha perspectiva y las resistencias que se encuen-
tran en la práctica. Menos se conoce sobre la eva-
luación, que suele orientarse a la justificación del 
proyecto. En cambio, pocas veces se evalúa crítica-
mente el cumplimiento de objetivos y procedimi-
entos relacionados con la perspectiva de género. 
Por lo tanto, puede existir cierto desalineamiento 
entre los objetivos de los proyectos y su práctica. A 
continuación, se proponen dos posibles causas de 
dicha discrepancia: 

1. El género suele entenderse de forma muy di-
versa en los proyectos de cooperación. A pesar 
de que una conceptualización amplia puede 
facilitar la adaptación en la diversidad de los 
proyectos, se corre el riesgo de que la perspec-
tiva de género sea una etiqueta donde “todo 
cabe” y se difuminen los temas centrales que 
esta tiene que abordar. Un ejemplo de ello 
son la gran variedad de nomenclaturas con 
las que se trabaja en el ámbito de la coopera-
ción, y su constante transformación: género, 
mujeres, igualdad de género, derechos de las 
mujeres, perspectiva feminista, etc. 

2. A pesar de incorporar el enfoque GED en la 
definición de los proyectos, en la práctica, 
muchas actuaciones siguen circunscritas en 
los paradigmas de la paridad más típicos del 
enfoque MED (Míguez, 2010). Por un lado, no 
existen sistemas de indicadores claros que 
permitan analizar la aplicación práctica de 
los paradigmas de género. Por otro lado, la 

perspectiva de género se ha tendido a incluir 
en las fases de diseño y planteamiento de los 
proyectos pero no en su seguimiento y evalu-
ación (Jiménez Almirante, 2016). 

En definitiva, este análisis ha puesto de mani-
fiesto una dificultad común: la incorporación del 
género a nivel discursivo, declarativo y retórico –que 
parece bien asentada en la CUD– no ha garantizado, 
hasta el momento, la implementación de proyectos 
transformadores. Si bien la capacidad de la coopera-
ción feminista de revertir esta dinámica está todavía 
por constatar, se hace evidente la necesidad de prio-
rizar espacios y mecanismos de análisis y reflexión 
en el sí de la práctica de la cooperación universitaria. 

6. Retos para una cooperación feminista en las 
universidades
A lo largo del artículo se ha argumentado que la 
Agenda 2030 y el paradigma de la sostenibilidad su-
ponen una nueva coyuntura, tanto para los feminis-
mos como para la CUD, que ofrece nuevas oportuni-
dades para situar(se) y transformar(se) en y a través 
de la agenda de la cooperación española. Por otro 
lado, también hemos evidenciado la disparidad 
entre los niveles declarativos y la implementación 
de los cambios deseados. Existen numerosos retos 
para hacer realidad la incorporación de una política 
de cooperación feminista en las universidades espa-
ñolas en los próximos años. A continuación se iden-
tifican los principales. 

 » Acoplamiento de enfoques. Las perspectivas 
teóricas y metodológicas del género se han 
ido complejizando, diversificando y politizan-
do. Si bien a nivel discursivo distintas “etique-
tas” se han ido sumando como adjetivos de 
los feminismos, las diferentes aproximacio-
nes conllevan también (in)compatibilidades 
y disputas teórico-prácticas, que se vienen 
discutiendo en los círculos académicos y acti-
vistas en los últimos años. A pesar de que son 
mucho menos abordadas por la investigación, 
dichas tensiones suponen un reto urgente a 
considerar.  

 » Toma de posición y deconstrucción de para-
digmas vigentes. Un enfoque feminista pasa 
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por cuestionar el modelo hegemónico de 
desarrollo y los paradigmas coloniales, pa-
triarcales y androcéntricos en los que se basa, 
coincidiendo con lo que han señalado otras 
autoras (Del Río Martínez et al., 2014; Martí-
nez Samper y González Navas, 2021; García 
Bastante et al., 2021). Esto pasa por asumir los 
privilegios, las contradicciones y la compleja 
posicionalidad en la que nos sitúan sus jerar-
quías, como feministas de la comunidad uni-
versitaria, y explorar paradigmas alternativos, 
más diversos e igualitarios. 

 » Reforzar e implementar el enfoque intersec-
cional. A pesar del extenso uso y definición 
de dicho enfoque en la ret(e)órica, su puesta 
en práctica sigue siendo un reto mayor. Será 
necesario explorar cómo plasmar la simul-
taneidad y multiplicidad de opresiones in-
cluyendo variables como la edad, la etnia, la 
orientación sexual e la identidad de género, 
entre otras. Autoras como Carballo de la Riva, 
et al. (2019) y García Bastante, et al. (2021) han 
reflexionado sobre esta necesidad que es, sin 
duda, una meta prioritaria para la CUD. 

 » Coherencia de políticas. Este artículo ha re-
marcado la necesidad de superar la brecha 
entre el nivel declarativo y la puesta en prác-
tica de las políticas, preocupación comparti-
da con otras autoras (García Bastante et al., 
2021; Gill-Atkinson et al., 2021). En este sen-
tido, son claves la atribución presupuestaria, 
la propagación de dichas políticas entre los 
diferentes sectores, y mantener una doble 
mirada dentro-fuera, ya que, como ha seña-
lado Gill-Atkinson et al. (2021), las transfor-
maciones internas suelen ser más difíciles de 
afrontar.  

 » Diálogo entre la academia y las organizacio-
nes feministas. La sensación de desconexión 
entre la universidad y los movimientos socia-
les es una dificultad que la educación superior 
viene arrastrando, como han señalado Del Río 
Martínez et al. (2014). La cooperación femi-
nista necesita de espacios de trabajo fuertes 
y consolidados con organizaciones, movimi-
entos sociales y mujeres, no solo en España, 
sino especialmente en los contextos donde la 

cooperación actúa. Como proponen Martínez 
Samper y González Navas (2021), el diálogo no 
solo pasa con incorporar nuevas voces, sino al 
diversificar y reconocer otras identidades, sa-
beres y formas de relacionarse, no solamente 
en la acción de la cooperación, sino también 
en los espacios de representación y liderazgo, 
en las acciones de formación y en los procesos 
de generación de conocimiento. 

 » Seguimiento y evaluación: basar la coopera-
ción feminista en el conocimiento es clave, 
tanto en el diseño y planteamiento de proyec-
tos como en su seguimiento y evaluación de 
impacto. En este sentido, las universidades 
pueden contribuir generando nuevos para-
digmas teórico-metodológicos que permitan 
monitorizar las políticas y cerciorarse de que 
el género esté presente no solo en el diseño 
sino también en su evaluación de impacto. 
Otras autoras han señalado la necesidad de 
generar conocimientos situados y específicos, 
basados en la sistematización de datos y evi-
dencias, y desarrollar sistemas de indicadores 
específicos para las diferentes orientaciones 
de género (García Bastante et al., 2021; Mar-
tínez Samper & González Navas, 2021). 

Este artículo ha evidenciado la transformación de 
la coyuntura de la cooperación española y ha señala-
do el gran desafío que las universidades tienen por 
delante: avanzar hacia el ambicioso paradigma de 
la cooperación feminista. Es primordial el abordaje 
de los profundos retos identificados en este artículo 
para garantizar que dichos postulados se concreten 
en acciones realmente transformadoras. 
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Resumen
En un mundo cambiante no solo se hace necesario cuestionar 

los sistemas y enfoques del desarrollo y cooperación existentes, 
sino que también deben ser releídas y renovadas las titulaciones 
que desde la educación superior contribuyen a la formación de 
profesionales en este sector, como son los másteres en Coope-
ración al Desarrollo. El presente trabajo muestra los resultados 
de una investigación que ha tenido como objetivo explorar si 
los másteres oficiales en Cooperación al Desarrollo ofertados 
por universidades españolas incorporan el feminismo y la de-
colonialidad en sus planes de estudio y, de ser así, cómo lo es-
tán llevando a cabo. Tras exponer lo que se entiende por visión 
gerencialista frente a visión crítica feminista en la formación de 
profesionales del desarrollo el trabajo analiza, desde un enfo-
que cualitativo, 14 másteres en Cooperación impartidos en Es-
paña del total de 15 existentes. Se toma como caso de estudio el 
Máster en Cooperación al Desarrollo por la Universitat Politéc-
nica de València, a partir del cual se reflexiona sobre las posibi-
lidades y, al tiempo, las dificultades de ser coherentes con esa 
mirada crítica. Para finalizar, se sugieren algunas recomendacio-
nes que podrían considerarse para incorporar una mirada crítica 
y feminista en estos estudios de posgrado, visión que contribuye 
a combatir las desigualdades de género de manera efectiva y a 
construir un modelo de sociedad más justa.

Palabras clave: educación superior; cooperación para el de-
sarrollo; género; feminismos; decolonialidad.

Abstract
In a changing world, it is not only necessary to question the 

existing systems and approaches to development and coopera-
tion, but also the degrees that contribute to the training of pro-
fessionals in this sector, such as the master’s degrees in develop-
ment cooperation, need to be re-examined and renewed. This 
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paper shows the results of a research aimed at ex-
ploring whether the official master’s degrees in de-
velopment cooperation offered by Spanish universi-
ties are incorporating feminism and decoloniality in 
their curricula and, if so, how they are doing it. After 
explaining what we understand by a managerialist 
vision versus a critical feminist vision in the training 
of future development professionals, the paper ana-
lyzes from a qualitative approach 14 official master’s 
degrees in cooperation offered in Spain out of the 
total of 15 existing ones. The Master’s Degree in De-
velopment Cooperation at the Universitat Politècni-

ca de València is taken as a case study, from which 
we will reflect on the possibilities and, at the same 
time, the difficulties of being consistent with this 
critical view. Finally, some recommendations are 
suggested that could be considered to incorporate a 
critical and feminist perspective in these postgrad-
uate studies, a vision that contributes to combating 
gender inequalities effectively and building a more 
just society model.

Keywords: higher education; development co-
operation; gender; feminisms; decoloniality.

1. Introducción
1.1 Contexto y justificación del estudio
El panorama actual del desarrollo se destaca por 

los cambios cada vez más profundos en las relacio-
nes globales, las desigualdades y las formas de ex-
clusión (OXFAM, 2022; Chancel et al., 2021; UNDP, 
2020). En lo que se refiere a las desigualdades de 
género, informes recientes como el World’s Women 
2020 (UN, 2021) del departamento de estadística 
de Naciones Unidas, recuerdan la distancia que aún 
existe en cuánto a igualdad de poder y derechos 
para las mujeres. En ese sentido, el proyecto “Social 
Institutions and Gender Index” de la OCDE ofrece un 
análisis riguroso a partir de un índice aplicado a los 
países, el cual mide la discriminación en materia de 
género en las instituciones sociales y sus repercu-
siones. Aborda una amplitud de temas (desde ma-
trimonio infantil, trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado y violencia doméstica, hasta dere-
chos reproductivos, derecho laboral o participación 
política, entre otros) para la totalidad de países del 
mundo. Los datos evidencian restricción de liberta-
des, discriminación familiar, económica y financie-
ro, tanto en las leyes y normas como en las prácticas 
sociales. En el informe de 2023 se evidencia que en 
46 países (en los que residen el 16% de la población 
mundial de mujeres) todavía no se han promulgado 
disposiciones legales que criminalicen la violencia 
doméstica ni que la tipifiquen como delito (OECD, 
2023, p. 55); o que la cuota de mujeres miembros de 
parlamentos nacionales en todo el mundo, aunque 
ha aumentado con los años, se sitúa solo en un 27% 
(OECD, 2023, p. 17). Por su parte, el Foro Económico 
Mundial (FEM) publica anualmente el Global Gender 

Gap Report, que examina las brechas de género en 
cuatro áreas: participación y oportunidades eco-
nómicas, educación, salud y supervivencia, y poder 
político. Para el año 2022, el FEM (2023) estimó que 
se necesitarán 132 años para eliminar las desigual-
dades de género en el mundo. Además, estas des-
igualdades se ven aumentadas cuando se cruzan 
elementos de raza, nación o clase (Cruells López, 
2015; Gandarias Goikoetxea, 2017). 

Los enfoques que han considerado las desigual-
dades de género como objeto de análisis y que han 
influido significativamente en las políticas de de-
sarrollo han sido los enfoques de Mujeres en Desa-
rrollo (MED) –desde la década de 1970– y Género en 
Desarrollo (GED), así como la estrategia de transver-
salización y empoderamiento –desde la década de 
1980– (Murguialday, 2005). El enfoque MED consis-
tió básicamente en incorporar a las mujeres en las 
políticas y proyectos de desarrollo, mientras que el 
enfoque GED fue una evolución del anterior y que 
en gran medida lo sustituyó. El enfoque GED critica a 
esa mirada que sitúa a las mujeres como el centro de 
las acciones o incluso como el foco de los problemas 
(Navarro, 2007). Al contrario, atiende la cuestión de 
género estableciendo la división sexo-género e in-
corporando el triple rol: la realización simultánea, 
por parte de las mujeres, de acciones relativas a los 
roles reproductivo, productivo y comunitario; tam-
bién evidencia la división sexual del trabajo e in-
corpora la necesidad de analizar las desigualdades 
desde las relaciones de poder, buscando incidir en 
cambios estructurales en la sociedad para promover 

https://www.oecd.org/stories/gender/social-norms-and-gender-discrimination/sigi
https://www.oecd.org/stories/gender/social-norms-and-gender-discrimination/sigi
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/
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así transformaciones sociales (Molina, 2019, p. 72). 
De forma resumida (y simplificada), el enfoque GED 
propone  incorporar la transversalidad de género a 
todos los niveles y desarrollar acciones que busquen 
el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, 
muchas son las críticas que apuntan a que sigue sien-
do un reto la incorporación efectiva del género en las 
políticas de desarrollo: implementación residual y 
metas poco ambiciosas (Moser, 2006), incapacidad 
de incorporar la interseccionalidad de factores como 
la raza o la clase social (Cruells López, 2015), nulo 
cambio organizacional feminista en las propias or-
ganizaciones (Del Río y Dema, 2013), etc.

Supone, por tanto, todo un reto incorporar una 
mirada feminista y decolonial a la cooperación al 
desarrollo para que pueda combatir las desigual-
dades de género de manera efectiva y construir un 
modelo de sociedad más justa (Del Río y Dema, 
2013; Medina, 2013; Navarro, 2007; Mohanty, 2003). 
Pero ¿está la academia preparada? ¿disponemos de 
herramientas para formar a las personas que serán 
futuras profesionales del desarrollo en este campo? 

La formación reglada en cooperación al desarro-
llo se estructura generalmente en posgrados univer-
sitarios, los conocidos como másteres en Coopera-
ción al Desarrollo. A su vez, estos másteres pueden 
ser oficiales (aquellos que dan acceso a un programa 
de doctorado) o títulos propios de universidades. 
Existen numerosos estudios sobre cómo incorporar 
una mirada feminista decolonial a la cooperación al 
desarrollo (Del Río y Dema, 2013, Crecente Dapena, 
2016 o Mohanty, 2003). También hay investigacio-
nes que analizan cómo se ejecuta y traslada esa mi-
rada en proyectos de cooperación (de León, 2022). 
Incluso se encuentran estudios sobre la incorpora-
ción del feminismo en la educación superior en di-
ferentes contextos (Lucas-Palacios et al., 2022;2022 
Rivera Gómez & Rivera García, 2016; Danaj et  al., 
2019). Pero en la literatura no se hallaron estudios o 
investigaciones sobre cómo los másteres de Coope-
ración al Desarrollo están incorporando una mirada 
feminista y decolonial en sus programas. 

Lo anterior contrasta con lineamientos nor-
mativos en España que precisamente abogan por 

incorporar la igualdad de género en la enseñanza 
superior y en los planes, programas y proyectos de 
cooperación. Por un lado, la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, que explicita como medida (en su artículo 
25) la incorporación, en los planes de estudio de ti-
tulaciones universitarias, las enseñanzas en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres (Gobierno de 
España, 2007, p. 12616), y por otro, la Ley 1/2023 de 
Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solida-
ridad Global, la cual manifiesta el carácter feminista 
de la política exterior española y, por ende, la política 
de cooperación. En su artículo 41, referido a las uni-
versidades y centros de estudio, alude a las cuestio-
nes de género (aunque de forma indirecta, incluidas 
en la agenda global como expone en su preámbulo), 
al promulgar que se potenciará la incorporación del 
desarrollo sostenible global y sus prioridades, tan-
to en los programas de investigación como en los 
planes de estudio de las titulaciones universitarias. 
De forma general, la igualdad de género en esta ley 
(en la que se aprecia con claridad el enfoque GED), 
es un elemento transversal y prioritario que debe 
estar presente en todo el ciclo de la política pública 
y las intervenciones: desde la planificación a la ges-
tión, hasta el seguimiento y la evaluación. Por ello, 
tiene sentido que en las enseñanzas superiores, que 
precisamente tienen la encomienda de formar a las 
futuras profesionales en materia de cooperación al 
desarrollo (las cuales tendrán responsabilidades en 
la gestión de políticas y procesos de desarrollo), esté 
presente e incorporada la igualdad de género. Otra 
cuestión es que dicho entendimiento sigue siendo, a 
nuestro juicio, limitado respecto a una mirada femi-
nista crítica y decolonial.

Para cubrir el vacío de conocimiento que se evi-
denció, esta investigación se centra en explorar si 
los másteres oficiales en Cooperación al Desarrollo 
ofertados por universidades españolas están incor-
porando el feminismo y la decolonialidad en sus 
planes de estudio y, de ser así, cómo lo están llevan-
do a cabo. 

El artículo se estructura de la siguiente mane-
ra: en primer lugar, se realiza una discusión teórica 
sobre las dos principales visiones que conviven en 
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la actualidad sobre cómo debe ser el o la profesio-
nal que se forme en un máster en Cooperación al 
Desarrollo. Dentro de dicha discusión se describe 
brevemente el entendimiento de las autoras sobre 
conceptos como los feminismos críticos y decolo-
niales. A continuación, se analiza cómo están in-
corporando los másteres españoles, si lo hacen, el 
feminismo y la decolonialidad en sus programas, 
clarificando, en primer lugar, las características y 
justificación de la muestra. Posteriormente, se pro-
fundiza en el caso del Máster en Cooperación al De-
sarrollo de la UPV. A partir de este caso se discute 
sobre cómo se están incorporando estas cuestiones 
y los retos a los que se enfrentan los másteres, para 
finalizar con una propuesta de recomendaciones 
para aquellas titulaciones de posgrado que deseen 
incorporar, en su estructura, el feminismo y la de-
colonialidad. Por último, se extraen las principales 
conclusiones del trabajo.

1.2 Transitando de una visión gerencialista a una 
visión crítica y feminista
El rol de la formación de profesionales del desa-

rrollo es una cuestión que sigue estando en el debate 
y sobre la cual se viene trabajando desde hace años 
en la UPV (Calabuig, Fernández-Baldor y Belda-Mi-
quel, 2018; Delgado-Caro, Calabuig y Maicas-Pérez, 
2023). Se pueden identificar dos corrientes diferen-
ciadas, la gerencialista y la crítica, con características 
particulares: por un lado la gerencialista, que tiene 
el carácter hegemónico por su extensión en tiempo 
y espacio en el sistema de cooperación, de forma 
dominante. Puede caracterizarse como una corrien-
te instrumentalista, de corte positivista y funda-
mentalmente poco crítica con el sistema (Gulrajani, 
2010; Mosse, 2005). Entre sus postulados más visi-
bles y empleados se encuentra la creencia de que los 
especialistas dedicados a la gestión del desarrollo 
deben ser “buenos gestores” y guiarse por el princi-
pio de atribución (si llevan a cabo un manejo ade-
cuado de las herramientas de gestión, eso guiará 
correctamente el cambio en la dirección deseada), 
como apuntan Johnson y Thomas (2007). Peris et al. 
(2013) alertan sobre las asunciones de adoptar esta 
perspectiva ya que, desde este entendimiento, las 
propuestas formativas en gestión de proyectos de 
desarrollo se focalizarán, inevitablemente, en dotar 

al estudiantado de capacidades para manejar ins-
trumentos y herramientas que permitan, desde una 
visión lógica causa-efecto y una planificación estric-
ta (modelo blueprint), alcanzar lo mejor posible los 
objetivos previamente fijados de desarrollo (Clarke 
& Oswald, 2010). 

Esta corriente gerencialista se apoya en una vi-
sión que está presente, de forma generalizada, en 
los lineamientos y acciones de la cooperación al de-
sarrollo (Shutt, 2015), lo que evidencia una ausencia 
de enfoque político en el sistema de cooperación 
(Carothers y De Gramont, 2013), esencial para com-
batir las causas profundas que generan la exclusión, 
la pobreza y la desigualdad y que debería impreg-
nar los estudios universitarios en la materia. Los 
lineamientos aprobados por la comunidad inter-
nacional son criticados, a su vez, por pasar por alto 
temas como la redistribución del poder (Spangen-
berg, 2017), que es objeto de los enfoques feminis-
tas críticos. Desde esta mirada, los proyectos y polí-
ticas verticalistas y el gerencialismo sistémico (entre 
otros elementos) han negado deliberadamente la 
existencia de diversas formas de dominación en el 
pasado, como el colonialismo y el racismo, en pos de 
una visión y una comprensión del desarrollo que, a 
su vez y consciente o inconscientemente, continúa 
reproduciéndolos.

En contraste con lo anterior está la segunda co-
rriente, la crítica. Una de las mayores contribuciones 
de esta perspectiva es que considera que las profe-
siones gestoras del desarrollo deben ser capaces de 
situar, de manera central en sus actuaciones, la na-
turaleza compleja y política de los procesos de de-
sarrollo, teniendo en cuenta que en estos procesos 
y espacios existen relaciones de poder que, además, 
juegan un papel fundamental (McCourt y Gulrajani, 
2010; Eyben et al., 2015). La visión crítica, consecuen-
temente, centra los esfuerzos en que los estudios de 
educación superior en materia de cooperación con-
tribuyan a la generación de competencias para “en-
tender, desvelar y moverse en contextos complejos y 
embebidos en relaciones de poder, desde una pers-
pectiva, abierta, flexible, colaborativa y adaptativa” 
(Calabuig, Fernández-Baldor y Belda, 2018, p. 1429).
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Aquí se pretende dar un paso más e incorporar 
una mirada feminista a la visión crítica. Entender la 
complejidad de las desigualdades de género y cómo 
se encuentran embebidas en relaciones de poder 
complejas debería tener un rol destacado en la pla-
nificación de un máster en Cooperación al Desarro-
llo. No obstante, si bien el enfoque de cooperación 
feminista se está extendiendo, y se asume  institu-
cionalmente (de acuerdo a las leyes anteriormente 
mencionadas y donde se posiciona, por ejemplo, la 
Coordinadora de ONGD de España, como platafor-
ma estatal que aglutina a las entidades sociales del 
sector), es llamativo que, incluso desde las organiza-
ciones sociales que llevan años trabajando en proce-
sos educativos no formales y participando también 
de la educación formal, no se definan propuestas 
de acción e incidencia política para potenciar la for-
mación especializada en materia de cooperación y 
desde la educación superior con enfoque feminista 
y crítico; ello no hace sino eludir un campo de tra-
bajo de enorme potencial para promover esos otros 
aprendizajes que luchen contra el androcentrismo, 
el colonialismo o el patriarcado, entre otros asuntos.

En cuanto a un mayor aterrizaje al espacio edu-
cativo, tal como apuntan diferentes autoras desde 
ejemplos concretos, es posible encontrar métodos 
y propuestas pedagógicas orientadas al desarrollo 
de capacidades que trascienden la visión gerencia-
lista predominante en la práctica del desarrollo (Or-
tiz Aragón, 2010; Pearson, 2010; Pettit, 2006; Soal, 
2010). Se trata, tanto de abordar contenidos, como 
de aportar metodologías y dinámicas que permitan 
ponerlo en práctica. Los másteres en Cooperación al 
Desarrollo llevan años incorporando en sus conteni-
dos los enfoques MED y GED y cómo se trasladan en 
la transversalización del género en un proyecto de 
cooperación. Pero no acaban de ser aproximaciones, 
en la mayoría de los casos superficiales, que simple-
mente pretenden que las personas sean capaces de 
incorporar el lenguaje de género en la planificación 
y gestión de proyectos (indicadores de género en la 
matriz de planificación, actividades concretas de 
género, etc.). Podría afirmarse que esta visión se en-
cuentra aún anclada en esa mirada gerencialista. Sin 
embargo, los másteres, a nuestro juicio, deberían 
incorporar contenidos específicos sobre feminismos 

y decolonialidad (economía feminista, feminismos 
negros, feminismos comunitarios, ecofeminismos, 
etc.). Y también emplear diferentes metodologías 
que permitan entender de forma profunda, desde 
la práctica, los conceptos y su aplicación posterior. 
Hay organizaciones sociales e instituciones públicas 
que han desarrollado diferentes materiales forma-
tivos y dinámicas que ayudan a traducir algunas de 
estas complejidades (por ejemplo, la dinámica de la 
flor ayuda a identificar las desigualdades de género 
desde una mirada interseccional; o la dinámica de 
los usos del tiempo ayuda a visualizar las desigual-
dades de género en la realización de tareas diarias). 

2. Feminismos críticos y decoloniales
En relación con los enfoques feminista crítico y deco-
lonial por los que se apuesta en este trabajo y carac-
terizados de forma muy sucinta en lo ya expuesto, 
es necesario aclarar que se aquí  se entiende el femi-
nismo desde diferentes planos: como un proyecto 
político e intelectual, como un movimiento para la 
justicia social y la igualdad; y también como un me-
dio para el desarrollo teórico (Benschop and Verloo, 
2016); es decir, desde una perspectiva ético-política 
y como un proceso en transformación. Se concuerda 
con bell hooks, quien concibe el feminismo como “un 
movimiento para acabar con el sexismo, la explota-
ción sexista y la opresión” (2017, p. 21), reivindicando 
que la lucha feminista debe hacerse por todos (no 
solamente por las mujeres) y fuera del orden social 
existente, ya que este es patriarcal, racista, clasista y 
con relaciones desiguales de poder. Los enfoques fe-
ministas críticos abordan de forma interseccional las 
diferentes opresiones y buscan visibilizar y dar voz a 
miradas “no occidentales”, las cuales han enfatiza-
do que las estructuras y sistemas de relaciones del 
patriarcado están conectados con otros sistemas de 
explotación y opresión existentes (como el capitalis-
mo). En ese sentido, Mohanty (2003) hace una críti-
ca a la práctica académica del feminismo occidental 
(diverso y no homogéneo, a su vez) sobre las muje-
res del Sur Global, en su pretensión universalizadora 
y de usurpación de voz. Es posible afirmar que gran 
parte de los enfoques de género y feministas apli-
cados en cooperación derivan de estos feminismos 
occidentales. Mohanty también sitúa su mirada 
sobre las micropolíticas de contexto, subjetividad y 
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lucha, así como a la macropolítica de los sistemas y 
procesos políticos y económicos globales que están 
en la base de las opresiones y la dominación. Por 
otro lado, autoras como Medina (2013) permiten 
entender la existencia de feminismos diversos no 
occidentales y en los márgenes (feminismos negros, 
comunitarios, periféricos…) que, más allá de querer 
alzarse como propuesta contrahegemónica, eviden-
cian la riqueza de miradas y, al tiempo, la necesidad 
de luchas como las que hooks apunta.  Lo anterior 
puede resumirse en la síntesis que realiza Javiera 
Cubillos (2014) del feminismo decolonial (término 
acuñado por la autora María Lugones en 2010) don-
de lo define como: “un movimiento en pleno creci-
miento y maduración que se proclama revisionista 
de la teoría y la propuesta política del feminismo 
dado lo que considera su sesgo occidental, blanco y 
burgués” (p. 266). Se trata no solo de hacer una mira-
da interseccional identificando la interconexión de 
opresiones de clase, raza, género y sexualidad, sino 
también visibilizar las voces de mujeres feministas 
indígenas y afrodescendientes dentro de los movi-
mientos feministas.

Finalmente, estas otras perspectivas feministas 
se enriquecen desde la economía feminista (Pé-
rez-Orozco, 2014) y el ecofeminismo como propues-
tas post-desarrollista y que comparte postulados 
(Herrero, 2023). La economía feminista se centra 
en el cuestionamiento de los sesgos androcéntricos 
del modelo neoliberal capitalista, pero al tiempo, 
trabaja por un cambio sistémico, un nuevo paradig-
ma de desarrollo que ponga en el centro de las deci-
siones (políticas, socioeconómicas…) la sostenibili-
dad de la vida y los cuidados, desde una perspectiva 
tanto ecológica como de justicia social (atender al 
reparto justo de tareas sociales y la redistribución 
de la riqueza).

Lo expuesto alude a las formas diversas e inclu-
so transculturales del feminismo en el mundo de 
hoy y a la necesidad de entender la conexión entre 
la lucha contra el patriarcado y la lucha contra un 
sistema (económico) dominante, depredador y ex-
cluyente de esas “otredades”. Hablar de feminismo 
crítico y decolonial no es aludir a un movimiento 
monolítico con vocación hegemónica, sino a una 

propuesta que visibiliza las raíces profundas de la 
desigualdad (de género, entre otras) la opresión y 
la exclusión. Un entendimiento así transforma las 
maneras como han sido habitualmente entendidos 
el desarrollo y la cooperación, retando para un cam-
bio de modelo. Y es por ello por lo que tiene todo el 
sentido que estas perspectivas tengan presencia, y 
en aumento, en la formación específica universitaria 
en cooperación al desarrollo, para poder nombrarla 
como verdaderamente transformadora.

3. Metodología
La investigación se basa en una metodología cua-
litativa y exploratoria, para aproximarse a una rea-
lidad no estudiada antes, a tenor del estudio del 
estado del arte realizado. Entre las técnicas de re-
colección de información, se realiza por una parte 
una revisión de la literatura feminista y decolonial, 
expuesta en el anterior apartado; por otro lado, se 
lleva a cabo una revisión de los programas formati-
vos y documentos de los másteres en Cooperación al 
Desarrollo existentes en España. No se ha planteado 
incorporar métodos cuantitativos dado el carácter 
incipiente del estudio, dirigido a obtener unas pri-
meras evidencias sobre la presencia de las variables 
de interés en las titulaciones de cooperación al desa-
rrollo existentes. El trabajo pretende, precisamente, 
ser la base para futuras investigaciones que profun-
dicen en el grado de implementación de enfoques 
feministas, con perspectiva crítica, y decoloniales, 
en los másteres en cooperación.

En total se han analizado nueve titulaciones de 
máster oficial en Cooperación al Desarrollo de uni-
versidades españolas, de un total de 10 existentes 
en el curso 2023-2024 (titulaciones en activo y re-
gistradas en la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad-ANECA de España). Considerando que tres 
de ellos son títulos interuniversitarios, con especia-
lidades y matrícula diferenciadas, se ha analizado 
finalmente el equivalente a 14 másteres de 15 posi-
bles, lo que supone un 93% de cobertura. Como es-
tudio de caso se analiza en profundidad el Máster en 
Cooperación al Desarrollo por la Universitat Politèc-
nica de València (UPV), dado el conocimiento pro-
fundo que los autores del presente artículo tienen 
del mismo, al ser docentes y desempeñar también 
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cargos de gestión y coordinación dentro del máster 
desde hace más de diez años. Además de la revisión 
de los documentos propios del máster, en este caso 
se analizan los documentos aportados por el estu-
diantado (como evaluaciones e informes de prácti-
cas), y también actas de reuniones de planificación y 
coordinación del profesorado implicado.

Respecto a la elección de la muestra de máste-
res, se indican a continuación los criterios definidos, 
habida cuenta de que no existe un área de conoci-
miento específica para el sector de la cooperación, 
precisamente por la interdisciplinariedad de los 
estudios: (i) las titulaciones deben abordar la coo-
peración al desarrollo o internacional de manera 
significativa e incluso indicarlo en su nombre, deno-
tando el campo de abordaje de dichos estudios; (ii) 
deben ser titulaciones oficiales de entre el total de 
másteres ofertados en cooperación en España, de 

manera que el tratamiento del caso de estudio es-
cogido permita una cierta comparabilidad con otras 
titulaciones también de carácter oficial; (iii) deben 
tener un cierto componente generalista, aunque 
pueden tener un marcaje temático (por ejemplo 
salud o tecnologías); (iv) se descartan los másteres 
de acción humanitaria (se trata de un ámbito dife-
rente al de cooperación), los de relaciones interna-
cionales, los de DDHH o los demasiado específicos, 
como los estudios de género. Los másteres interuni-
versitarios cuentan con una o varias especialidades 
en cada universidad implicada, matriculándose el 
estudiantado en la universidad de la especialidad 
que quiere cursar. Dado lo anterior finalmente se to-
maron como muestra 14 másteres, impartidos en 18 
universidades españolas, tal como se aprecia en la 
tabla 1, habiendo descartado uno cuya información 
no es pública y solo accesible previo envío de un for-
mulario de solicitud.

Tabla 1. Másteres en cooperación al desarrollo analizados

NOMBRE DE LA TITULACIÓN UNIVERSIDAD IMPARTICIÓN Y 
ESPECIALIDAD

TIPO 
UNIVERSIDAD DURACIÓN TAMAÑO 

GRUPO MODALIDAD

Máster Universitario en 
Cooperación al Desarrollo 
 
(Interuniversitario)
 
Titulación a la que pertenece 
el caso de estudio

Universitat de València UV 
(universidad coordinadora)
Especialidades: Planificación 
integral del desarrollo local y Salud 
en países en desarrollo

Pública

90 ECTS
 

45
 Presencial

Universitat Politècnica de València 
UPV. Especialidad en Gestión de 
Proyectos y Procesos de Desarrollo

Pública 25 Presencial

Universitat Jaume I UJI.
Especialidad en Cooperación y 
Políticas de desarrollo

Pública 25 Online

Universidad de Alicante UA. 
Especialidad en Sostenibilidad 
ambiental

Pública 25 Presencial

Universidad Miguel Hernández 
UMH. Especialidad en Salud en 
países en desarrollo

Pública 25 Presencial

Máster en Estrategias 
y Tecnologías para el 
Desarrollo: La cooperación en 
un mundo en cambio
(Interuniversitario)

Universidad Politécnica de Madrid 
UPM. Especialidad en Políticas Pública

90 ECTS
 

38 Presencial

Universidad Complutense de 
Madrid, UCM. Especialidad en 
Tecnologías

Pública 38 Presencial



REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO / VOL 11 NUM 1 / ENERO-JUNIO DE 2024 /
CARTAGENA COLOMBIA / E-ISSN: 2382-5014 26

Feminismos, cooperación y educación superior: reflexiones en torno al caso del Máster en Cooperación 
al Desarrollo por la Universitat Politècnica de València (España)

La tabla anterior expone las características bási-
cas de las titulaciones analizadas. Predominan los 
másteres de 60 ECTS de duración (1 ECTS equivale 
de media a 25 horas) y los que se imparten en uni-
versidades públicas. Los másteres se adscriben a 
facultades, departamentos e institutos de investi-
gación de predominancia en ciencias sociales, salvo 
unos pocos de ingeniería, lo cual puede evidenciar 
la tendencia a ciertas temáticas o campos como área 
de especialización del máster.

Respecto a las categorías empleadas, estas vie-
nen relacionadas con las dos visiones descritas en el 
apartado anterior: visión gerencialista y visión críti-
ca feminista. En cuanto a las categorías de análisis, 
se han diferenciado las siguientes: 

 » Enfoque general adoptado en el máster: se 
englobaría todo aquello relacionado con la 

narrativa de la titulación (bases sobre las que 
se asienta el máster, si se explicitan; descrip-
ción y finalidad de la titulación). La fuente 
principal de análisis han sido las páginas web 
y memorias de verificación de las titulaciones.

 » Competencias: existencia de competencias 
generales y específicas en las que aparez-
can las variables ligadas a una visión o a otra 
(gerencialista vs crítica feminista). La fuente 
principal de análisis ha sido la memoria de ve-
rificación de las titulaciones y la guía docente 
de las asignaturas.

 » Contenidos: existencia de asignaturas o ma-
terias específicas (relativas a género y femi-
nismos); existencia de módulos, seminarios 
y temas específicos sobre género, feminis-
mos, etc., dentro de asignaturas no específi-
cas; bibliografía de las asignaturas; posible 

NOMBRE DE LA TITULACIÓN UNIVERSIDAD IMPARTICIÓN Y 
ESPECIALIDAD

TIPO 
UNIVERSIDAD DURACIÓN TAMAÑO 

GRUPO MODALIDAD

Máster U. en Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (Interuniversitario)

U. de Salamanca, U. de Burgos, U. 
de León y U. de Valladolid (solo hay 
una especialidad, se imparte en un 
campus y también online)

Pública 60 ECTS
 

40 
(entre 
las 4 uni-
versidades)

Semi-
presencial

Máster U. en Cooperación 
Internacional al Desarrollo

Universidad de Comillas UCO 
(Instituto Universitario de Estudios 
sobre Migraciones)

Privada 60 ECTS
 

45
 Presencial

Máster U. en Desarrollo 
Económico y Cooperación 
Internacional

Universidad de Murcia UM Pública 60 ECTS 17 Presencial

Máster U. en Cooperación 
Internacional y Gestión de 
Políticas Públicas, Programas 
y Proyectos de Desarrollo

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo UIMP Privada 60 ECTS 30 Presencial

Máster Oficial en Desarrollo y 
Cooperación Internacional

Universidad del País Vasco e 
Instituto HEGOA (UPV-HEGOA) Pública 60 ECTS 25 Presencial

Máster U. en Cooperación 
Internacional y Políticas de 
Desarrollo

Universidad de Málaga UMA Pública 60 ECTS 25 Presencial

Máster en Cooperación al 
Desarrollo, Gestión Pública y 
de las ONGDs

Universidad de Granada UG Pública 60 ECTS 45 Presencial

Fuente: elaboración propia
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conexión entre asignaturas. En ese sentido, el 
análisis ha considerado la carga docente de 
las asignaturas y, dentro de la misma, la esta-
blecida para los contenidos específicos sobre 
género y feminismos, de forma que se pudie-
ra valorar la dedicación real en tiempo a estas 
cuestiones. La fuente principal de análisis ha 
sido el plan de estudios y la guía docente de 
las asignaturas.

 » Metodologías: empleo o no de metodologías 
de enseñanza-aprendizaje participativas y 
que favorezcan el aprendizaje crítico, reflexi-
vo y significativo. También se incluiría en esta 
categoría la proporción de contenido práctico 
versus teórico, cuando ha sido posible eviden-
ciarlo. La fuente principal de análisis ha sido 
la guía docente de las asignaturas y cualquier 
otro material de libre disposición publicado 
por el equipo docente en cuestión.

En cuanto a limitaciones y posibles sesgos en la 
investigación, la primera consideración a hacer es 
que es difícil conocer el detalle de las metodologías 
docentes empleadas o el temario finalmente impar-
tido, ya que dicha información (y actualizada) solo 
es accesible al estudiantado matriculado. A veces 
se explican estas cuestiones en las guías docentes, 
de forma somera e incluso detallada, pero no en la 
mayoría de los casos. Hay que considerar también el 
desajuste que a veces se produce entre lo publica-
do y lo finalmente impartido. Por otro lado, no se ha 
dispuesto de capacidad y recursos para realizar en-
trevistas al profesorado implicado (también al estu-
diantado) y profundizar en el análisis, por lo cual el 
estudio es considerado como de corte exploratorio. 
Tampoco ha sido posible acceder a determinada in-
formación, como evaluaciones internas de las asig-
naturas o si existen TFM realizados desde la visión 
crítica feminista, como medida del impacto. Solo ha 
sido posible profundizar, y por ello se toma como 
caso de estudio, en el máster en cooperación por la 
UPV, por el conocimiento que se tiene del mismo 
por parte de los autores del artículo y por contar con 
más abundante información en su página web. En 
relación con lo anterior, cabe la posibilidad de ses-
go al analizar un máster en el que los autores están 
altamente implicados. Al respecto, se ha primado la 

autocrítica y tomado en consideración lo explorato-
rio del estudio.

4. Resultados
4.1 ¿Están los másteres oficiales en Cooperación 
al Desarrollo de universidades españolas 
incorporando una visión crítica feminista?
Atendiendo a las categorías de análisis y las li-

mitaciones expresadas, se expone en este apartado 
las evidencias más significativas del estudio para 
13 de las 14 titulaciones analizadas, puesto que la 
titulación restante, el Máster en Cooperación al De-
sarrollo por la Universitat Politècnica de València, 
se ha tomado como caso de estudio analizado en 
profundidad y dichos resultados se mostrarán en el 
siguiente subapartado. 

Al centrarse en los másteres mostrados en la 
tabla 1 (salvo el de la UPV), se puede evidenciar y 
constatar lo siguiente, siempre considerando que 
ha habido un acceso limitado a la información: res-
pecto a la categoría de enfoque, y aun siendo estu-
dios en materia de cooperación al desarrollo con 
una agenda internacional que lleva décadas priori-
zando estas cuestiones, la dimensión de género en 
sus múltiples acepciones, así como los feminismos, 
no son una materia que exista ni esté integrada en 
todos los másteres analizados. La descripción de las 
titulaciones no menciona ni sugiere el concepto gé-
nero, salvo solo en dos casos (máster de la UG y más-
ter de la UPM/UCM, que considera que la equidad 
de género es una perspectiva transversal a la visión 
del desarrollo). Tampoco se aprecia en general una 
narrativa que aluda a la visión crítica, sino que los 
másteres se enfocan fuertemente a la contribución 
que realizan para formar a futuros/as profesionales 
del sector, por lo que su orientación es básicamente 
capacitar para el desempeño profesional o investi-
gador (enfoque finalista).

En cuanto a la segunda categoría, relativa a las 
competencias de la titulación, sí hay más mencio-
nes a género (no así a feminismos), tanto en aque-
llas competencias generales como específicas. Sin 
embargo, en prácticamente todos los casos las ex-
presiones y redacción aluden a un entendimiento 
más utilitarista del género (enfoque de género para 
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ser transversalizado en intervenciones, indicadores 
de género o saber comunicar con perspectiva de gé-
nero). En ninguna de las titulaciones se mencionan 
entre sus competencias la economía feminista, la 
interseccionalidad, los feminismos “otros” (comuni-
tarios, decoloniales, del Sur...) o los ecofeminismos. 

Considerando la tercera categoría de contenidos, 
se debe precisar primeramente que se constatan di-
ferencias apreciables en el tipo, número de asigna-
turas ofertadas por cada plan de estudios, así como 
su duración en ECTS/horas, evidenciando una gran 
disparidad. Hay una titulación en la cual no existe 
ni siquiera un tema dentro de una asignatura en el 
que se hable de género, constituyendo el caso más 
desfavorable. De manera general, lo relativo a gé-
nero (enfoque y perspectiva de género, equidad/
igualdad/desigualdad de género, más ligados a una 
visión gerencialista) se imparte en asignaturas in-
troductorias que conceptualizan el desarrollo, inclu-
yendo módulos o temas específicos, que varían en 
el tiempo dedicado. En dos de los másteres sí existe 
una asignatura específica sobre género: Políticas 
de promoción de la igualdad de género (5 ECTS) en 
UPM/UCM y Género y Cooperación al Desarrollo (3 
ECTS) en UPV/Hegoa. En ellas sí se aprecian concep-
tos más ligados a una visión crítica y feminista: la 
del máster por la UPV/HEGOA no solo menciona fe-
minismos en la asignatura, sino también economía 
feminista, sostenibilidad de la vida y los cuidados, 
patriarcado, capitalismo y dominación; en la del 
máster por la UPM/UCM se mencionan interseccio-
nalidad, feminismos comunitarios y del Sur y de-
colonialidad en su descripción, aunque sorpresiva-
mente no aparecen desarrollados en los ocho temas 
de que se compone la asignatura

Respecto a la cuarta categoría, no ha sido posible 
disponer del detalle de los métodos docentes y eva-
luativos empleados para los 13 másteres que aquí se 
consideran.

5. El caso de estudio del Máster en Cooperación al 
Desarrollo por la UPV
El Máster en Cooperación al Desarrollo (en ade-
lante, MCAD) es un título oficial de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) de 90 ECTS con cinco 

asignaturas de entre 10 y 14 ECTS en el primer curso. 
Se trata de una titulación que tiene como principal 
objetivo contribuir a la formación de profesionales 
en gestión del desarrollo y la cooperación, con capa-
cidades orientadas a desarrollar una práctica crítica 
y reflexiva. El MCAD se imparte en una universidad 
conformada por titulaciones de ingeniería y arqui-
tectura, principalmente. Tal como se viene reflexio-
nando en anteriores trabajos (Calabuig et al., 2018), 
en la UPV se mantiene una mirada predominante-
mente racionalista, positivista e instrumental en 
su accionar. Se trata de una interpretación restrin-
gida del rol y responsabilidad de la universidad en 
el desarrollo de capacidades transformadoras en su 
estudiantado. En coherencia con lo anterior, la UPV 
se orienta predominantemente a la empleabilidad 
(no tanto a la formación de ciudadanía activa y crí-
tica); y, a pesar de que se han impulsado iniciativas 
novedosas a nivel pedagógico con empuje institu-
cional, todavía coexisten, en gran medida, prácticas 
de enseñanza-aprendizaje poco activas. A pesar de 
todo ello, es una universidad que ha permitido tam-
bién, desarrollar estrategias y espacios alternativos, 
desde diversos agentes internos, con una intencio-
nalidad clara: lograr que el profesorado disponga y 
aplique una perspectiva más amplia en su docencia 
universitaria, revisitando y reconfigurando los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje desde pedagogías 
más activas (Calabuig et al,, 2018, p. 1429). 

Al ser una titulación oficial, el profesorado debe 
ser personal en plantilla de la universidad (funcio-
nario o no; a tiempo completo o a tiempo parcial), 
lo cual favorece la estabilidad, aunque limita la di-
versidad de perfiles, puesto que no hay expertas en 
todas las materias del máster y predomina la for-
mación de base en ingeniería del equipo docente 
asignado. En ese sentido, no se cuenta de momento 
con especialistas en género y feminismos dentro del 
profesorado, carencia que se viene arrastrando des-
de la puesta en marcha de la titulación en el curso 
en 2011-2012. 

Respecto al planteamiento, el máster ha apos-
tado desde sus inicios por la mirada crítica, la par-
ticipación, la consideración del poder y el enfoque 
reflexivo (Boni, Calabuig y Pellicer, 2017), así como 
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por la cooperación transformadora como enfoque 
de cooperación (Belda, Boni y Sañudo, 2016). Esta 
manifestación de interés puede apreciarse, tanto 
en su página web, como en los descriptores y conte-
nidos reflejados en las guías docentes de sus asig-
naturas, así como en otros materiales (dosieres de 
prácticas y TFM, vídeos de innovaciones educativas 
llevadas a cabo, bibliografía de las asignaturas, etc.). 
Desde el máster se reconoce la clara influencia de 
las miradas ecofeministas, incorporando desde el 
año 2017 el enfoque de cuidados, a la docencia y a la 
gestión. También se sugiere a los estudiantes textos 
diversos: tanto los que describen al sistema de coo-
peración con las teorías y enfoques más tradiciona-
les y ortodoxos, como otros que se proponen como 
alternativa, valorando la ecología de saberes y con-
cepciones de corte post-desarrollista.

En cuanto a la especificidad de género y femi-
nismos, el máster ha navegado en las aguas de una 
titulación interuniversitaria con un plan de estudios 
gestado hace más de diez años tiempo en el que no 
ha cambiado de manera profunda. Esto hace que, 
por ejemplo, solo aparezca la mención al género 
(feminismos no se menciona) de dos formas a nivel 
de documentación oficial: en una de las competen-
cias específicas de la titulación y en los descriptores 
de la asignatura Conceptos Básicos del Desarrollo. 
Esta circunstancia no ha sido obstáculo para incor-
porar miradas más vanguardistas y una reflexión 
continuada a lo largo de los años sobre la necesaria 
actualización en la materia. Estas miradas de corte 
feminista y decolonial han sido incorporadas en el 
máster por el empuje significativo de tituladas en el 
MCAD UPV que, desde sus estudios de doctorado, 
se han especializado en género y feminismos y han 
participado como profesoras invitadas y colabora-
doras, e incluso en la programación de contenidos; 
también desde estudiantes procedentes de otros 
territorios se han recibido valiosos insumos, al cues-
tionar al máster la ausencia de feminismos decolo-
niales y del Sur Global en sus contenidos; por otro 
lado, la participación en congresos y espacios de 
interacción con otras especialistas ha favorecido, en 
parte del profesorado, una renovación en enfoques 
y contenidos.

En el momento actual la mencionada asigna-
tura de Conceptos Básicos del Desarrollo (12 ECTS) 
incluye entre sus módulos uno sobre Desarrollo Hu-
mano, Feminismos y Sostenibilidad en el que se tra-
tan feminismos y género, feminismos decoloniales 
y del Sur Global, enfoques MED/GED, intersecciona-
lidad y diversidad sexual y de género, con 2 ECTS de 
dedicación, haciendo uso de técnicas específicas de 
corte participativo para trabajar en el aula; además 
de lo anterior, se abordan los ecofeminismos en una 
sesión específica de 5 horas con una especialista en 
la materia. En la asignatura de Cooperación al De-
sarrollo (12 ECTS) se trabaja la agenda internacional 
y la incorporación de las mujeres y del género en 
la evolución del sistema de cooperación a lo largo 
de uno de los temas, pero no se avanza en una vi-
sión más feminista. En la especialidad del máster, 
la asignatura de Gestión del ciclo del proyecto de 
cooperación (14 ECTS) trabaja la transversalización 
de género en las intervenciones (indicadores), con 
el concurso de ONGD que ilustran en aula su expe-
riencia en formulación de proyectos, en una sesión 
(5h). En otra de las asignaturas de la especialidad, 
Procesos de Desarrollo (12 ECTS), se lleva a cabo un 
seminario de gestión de conflictos (5h) desde la mi-
rada feminista e interseccional; también se trabaja 
el poder y la interseccionalidad (10h). Finalmente, 
en la tercera asignatura de la especialidad, Meto-
dologías de investigación (10 ECTS) el estudiantado 
desarrolla un estudio de caso como trabajo en equi-
po, con el concurso de una ONGD, sobre violencia 
afectivo-sexual.

Considerando lo expuesto en el apartado 1.2, 
puede afirmarse que en el MCAD por la UPV coexis-
ten las dos visiones ya que, aunque hay un conven-
cimiento institucional de la importancia de llevar 
a la práctica transversalmente a todo el máster las 
miradas (eco)feministas decoloniales, en algunas 
asignaturas prevalece una visión más gerencialista 
frente a la otra. Ello se relaciona con la mirada crítica 
o no sobre el modelo de desarrollo y la cooperación 
que tenga el profesorado y sobre el entendimiento o 
no de la reflexividad y autocrítica que los/las futuras 
profesionales deben tener en su contribución para 
transformar el sistema. Por otro lado, persisten las 
carencias a nivel de capacidades instaladas, puesto 
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que la responsabilidad sobre la presencia e imparti-
ción de contenidos más acordes a una visión crítica 
feminista sigue, al día de hoy, recayendo fuera del 
equipo docente en plantilla, cuestionando la cohe-
rencia del discurso del máster con la práctica y su 
sostenibilidad en el tiempo.

6. Conclusiones y recomendaciones:
6.1 El predominio de una visión gerencialista
A tenor de la documentación e información 

consultada y considerando la narrativa y plantea-
miento de los másteres y sus asignaturas, hay un 
predominio de la visión gerencialista en los máste-
res en cooperación de las universidades españolas, 
salvo el caso de la UPV, de la UPV/Hegoa y la UPM/
UCM, en el que aprecian elementos más cercanos a 
la visión crítica feminista. Al centrarse en los máste-
res analizados en el apartado 3.1, el género (no así 
otras variables) se introduce y explica en la mayoría 
de las titulaciones, concibiéndolo como un sector o 
ámbito, lo cual deriva en que se desligue de las co-
rrientes feministas. La visión gerencialista ha sido 
evidenciada en estos términos: si bien es un avance 
considerar las cuestiones de género en una forma-
ción de esta naturaleza y características, abordar 
solamente cuestiones como la desigualdad de gé-
nero, los enfoques MED/GED, la transversalización 
de género en los proyectos y programas, los aportes 
en la materia de las agendas y acuerdos internacio-
nales (cumbres, ODS 5…) o la interseccionalidad, no 
son suficientes para afrontar los desafíos actuales y 
contribuir a la formación de futuros/as profesiona-
les que cuestionen críticamente el sistema desde 
visiones más transformadoras. La existencia única-
mente de variables como las anteriores en un más-
ter en cooperación al desarrollo vendría conectada 
con un enfoque más utilitarista y finalista de la coo-
peración; es decir, con entender las desigualdades 
de género y corrientes al respecto como conceptos y 
mecanismos para formular proyectos y políticas di-
rigidas a erradicar la desigualdad (entre ellas, de gé-
nero) y las injusticias, sin considerar lo suficiente la 
naturaleza compleja, política y colonial que subyace 
al modelo dominante del desarrollo. Por otro lado, 
se ha identificado una visión crítica feminista cuan-
do en los másteres se abordan cuestiones como la 
economía feminista y los feminismos (más allá del 

género), específicamente los comunitarios, del Sur 
Global y decoloniales; también cuando se incluyen y 
trabajan conceptos como los ecofeminismos (es de-
cir, la consideración de las relaciones desiguales de 
poder y de los cuidados, así como la sostenibilidad 
de la vida), la diversidad sexual y de género y la in-
terseccionalidad (aunque esta puede ser considera-
da también desde una mirada básicamente geren-
cialista). Los másteres que abordan temáticas más 
ligadas a una visión gerencialista, pero que además 
incorporan conceptos como los anteriores, se con-
sidera que contribuyen a una mirada más crítica, 
transformadora y autorreflexiva, trascendiendo la 
comprensión limitada de la desigualdad de género 
como aquello que es necesario comprender, no solo 
para identificar inequidades, sino básicamente para 
ser capaces de formular proyectos y programas de 
desarrollo para erradicarlas. 

Aun con todo, se requeriría de un estudio más 
detallado de todas las titulaciones existentes. En 
concreto, de un estudio más profundo que permita 
conocer cómo en másteres como los de la UPV/He-
goa y UPM/UCM se desarrolla en la práctica la asig-
natura específica sobre género que imparten, así 
como poder saber si la visión crítica y feminista ha 
empapado otros de sus espacios y asignaturas (algo 
que no se ha evidenciado al analizar la documen-
tación), favoreciendo la existencia de un discurso 
que cuestione los enfoques y contenidos impartidos 
para hacerlos más transformadores. 

Respecto al MCAD por la UPV, si bien la decolo-
nialidad es objeto de inquietud y se está incorpo-
rando, no se ha logrado ni una transversalización 
efectiva de género y feminismos, tanto en conteni-
dos como en prácticas del máster, ni una renovación 
y especialización a nivel formativo en el profesorado 
en plantilla.

6.2 Cómo incorporar una mirada crítica y 
feminista en los másteres en Cooperación al 
Desarrollo
Si bien durante el análisis se han apuntado ya 

algunos elementos de interés, para finalizar este 
artículo se sugieren algunas propuestas a diferentes 
niveles. 
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Por un lado, es necesario replantear los planes de 
estudio de los másteres en cooperación, actualizan-
do y modificando, tanto competencias y resultados 
de aprendizaje, como los contenidos de las asigna-
turas. Y no solo renovando la mirada en materia de 
género desde el reconocimiento de las epistemolo-
gías y cosmovisiones del Sur Global, sino cuestio-
nando de forma crítica también la mirada sobre el 
desarrollo y la cooperación, así como de sus enfo-
ques y teorías asociados. Si algo ha podido arrojar 
este estudio exploratorio, es que aquellos másteres 
en los que ha habido presencia de visión crítica y 
feminista también incorporaban cuestionamientos 
sobre las teorías y enfoques de desarrollo, apostan-
do por visiones incluso post-desarrollistas. 

Concretando estas ideas en algunas temáticas 
de interés, Camila Abbondanzieri apuesta por los 
feminismos decoloniales, pues caminar hacia la 
transformación de la cooperación internacional so-
lamente es posible si emplea una metodología si-
tuada y respetuosa de las identidades locales, como 
estos feminismos defienden. Por ello será necesario 
“ontológica, epistemológica y metodológicamente 
repensar el modo de planificar nuevas experiencias 
evitando la reproducción de estereotipos derivados 
de la matriz de dominación colonial, capitalista y pa-
triarcal y de evadir el relativismo cultural impuesto 
desde los agentes colonizadores” (Abbondanzieri, 
2022, p. 46). Ello implicaría cuestionar, por ejemplo, 
las metodologías de gestión del ciclo del proyecto, 
pues considera que será muy poco probable que 
lleguen a generarse estrategias colectivas de eman-
cipación, mientras las intervenciones de desarrollo 
no se conciban y estructuren de manera situada y 
contextualizada en clave decolonial; en caso contra-
rio, solo se contribuirá a “reafirmar los mecanismos 
reproductores de asimetrías en clave de género en el 
sistema internacional” (Abbondanzieri, 2022, p. 47). 
También, en relación a repensar los planes de estu-
dio y sus contenidos, apostar por los ecofeminismos 
y enfoques de cuidados podría implicar, por ejemplo, 
incorporar esta perspectiva en competencias trans-
versales como la de trabajo en equipo, tal como se 
hace en el MCAD por la UPV, competencia habitual-
mente aplicada desde un enfoque de eficacia; asi-
mismo debería cuestionar los atributos referidos no 

solo a contenidos, sino a habilidades y actitudes del 
perfil del/la profesional en cooperación al que quiere 
contribuir la titulación de máster en cuestión.

En cuanto a la relación y proporción teoría/prác-
tica de los planes de estudio, aspecto apenas anali-
zado aquí, se considera de enorme interés reflexio-
nar sobre la idoneidad de incorporar experiencias 
prácticas “en terreno” durante el año de docencia de 
los másteres (para el caso del MCAD, la propuesta 
metodológica del aprendizaje en acción que se de-
sarrolla en barrios de la ciudad de Valencia; pero 
podrían ser otras, como el aprendizaje-servicio en 
una asignatura como la de gestión de proyectos); y 
de revisar cómo se van produciendo y vivenciando 
las experiencias del estudiantado en los procesos de 
prácticas externas posteriores (o extracurriculares 
durante el periodo docente). Si se incorpora la visión 
crítica feminista en los contenidos de los másteres, 
atendiendo a conocimientos habilidades y actitu-
des, un seguimiento de cómo se aplican y afloran (o, 
al contrario, no se evidencian) en los espacios prác-
ticos de aprendizaje formal, no formal e informal, 
será sin duda esencial (como ya apuntaban Boni, 
Calabuig y Pellicer, 2017). Si el primer año de docen-
cia de los másteres puede ser una aproximación al 
cambio epistemológico inicial y potencial necesario 
para un proceso de aprendizaje transformador des-
de una perspectiva feminista crítica y decolonial, 
las relaciones que se desarrollan con los demás en 
experiencias como las prácticas externas o el apren-
dizaje en acción, pueden hacer posible un cambio 
ontológico que, a su vez, permitiría a las estudiantes 
(y futuros profesionales) situarse en el mundo de la 
cooperación y del desarrollo con un enfoque incluso 
más restaurativo (Delgado et al., 2023).

Por otro lado, pero en conexión con lo anterior, 
apostar por miradas críticas feministas decoloniales 
requiere una formación adecuada del profesorado y 
una apuesta real por tener capacidades instaladas 
en las instituciones de educación superior, espe-
cialmente en aquellas que no son del ámbito de las 
ciencias sociales. Si bien el concurso de profesorado 
externo es valioso y enriquece la formación recibida, 
se corre el riesgo, si se depende en exceso de estas 
especialistas, de considerar estas cuestiones como 
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secundarias y no conectadas con el expertise de los 
docentes en plantilla. Sin embargo, esta apuesta 
requeriría de apoyo institucional desde las diversas 
universidades, para reconocer en el cuerpo docente 
la valía de los estudios de género respecto a otras 
disciplinas y áreas de conocimiento. Se ha eviden-
ciado, no obstante, posibles resistencias en el seno 
de los equipos docentes, debido a la coexistencia de 
marcos mentales diversos y comprensiones, incluso 
opuestas, sobre las cuestiones aquí tratadas relati-
vas a género y feminismos. 

Así mismo, es esencial el empleo de metodolo-
gías de enseñanza-aprendizaje participativas, con-
ducentes a un aprendizaje significativo y una educa-
ción emancipatoria. Los másteres en cooperación, si 
quieren ser coherentes con la visión crítica feminis-
ta, deben reconocer el espacio del aula como com-
plejo y embebido también en relaciones de poder; 
un espacio que debe posibilitar tener y dar voz, sien-
do que suele haber un grado de interculturalidad 
en los estudiantes. En relación con esta cuestión de 
las metodologías, se considera como el mejor esce-
nario trabajar los feminismos y la decolonialidad 
de manera presencial y con interacción física entre 
estudiantes y profesorado, dada la carga emocional 
que suelen tener estas cuestiones. Y porque la es-
cucha activa y el reconocimiento de otros saberes 
conducentes a la co-creación de conocimiento se 
posibilitan más en la interacción presencial. Desde 
el máster en cooperación por la UPV, fruto de años 
de llevar a la práctica procesos (auto)reflexivos y de 
evaluación participativa, incorporando además la 
dimensión emocional desde la generación de es-
pacios seguros, nos reafirmamos en la importancia 
que el estudiantado concede a la presencialidad, al 
acompañamiento, a la dimensión de los valores en 
el equipo docente y a cómo la generación de climas 
de trabajo con estas características les posibilitan un 
mejor aprendizaje y el refuerzo de la empatía para 
con las otras. Todo esto también es abordado desde 
perspectivas feministas críticas. El concurso de Insti-
tutos de Ciencias de la Educación en las universida-
des podría ofrecer el apoyo institucional, metodo-
lógico e incluso económico para una renovación y/o 
mejoras de las metodologías de enseñanza-apren-
dizaje empleadas.

Por otro lado, sería de interés el abordaje de pro-
cesos de cambio organizacional con mirada femi-
nista (y decolonial) emprendidos por los equipos 
docentes y las estructuras responsables de la ges-
tión de los másteres en cooperación al desarrollo, 
para poder avanzar en una mayor coherencia entre 
discurso y práctica. Ello requeriría abrir espacios de 
reflexión interna, identificar posibles opresiones y 
desigualdades, revisar cómo son las relaciones del 
equipo docente entre sí y con el estudiantado, pero 
también con sus socios y socias (y otros agentes), 
llegando a tomar decisiones valientes sobre cómo 
generar los necesarios cambios.

A todo lo anterior habría que incorporarle otra 
dificultad añadida, y es que los sistemas de asegu-
ramiento de la calidad de los estudios universitarios 
vienen definidos por un patrón contrario a las mira-
das feministas y decoloniales. Además, las materias 
de equidad e igualdad de género no tienen obliga-
toriedad de estar presentes en los planes de estu-
dio; a su vez, el sistema español es poco flexible y se 
hace difícil modificar de forma más ágil los planes 
de estudio una vez aprobados. A pesar de este pano-
rama, avances como los realizados en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña (España) pueden servir de 
referente. Como bien apunta Verge (2021), el traba-
jo debe realizarse desde frentes y agentes diversos, 
aprovechar las ventanas de oportunidad, caminar 
desde la acción colectiva, evitar el “gender washing” 
y trabajar comprendiendo que los sistemas de me-
joramiento de la calidad pueden también emplear-
se de forma estratégica y hábil para contribuir a una 
política de transformación.

Finalmente, se coincide con quienes reconocen 
la existencia de múltiples relaciones de poder y 
opresiones resultantes de la supremacía occidental 
de dominación sobre el sistema. Sin embargo, no es 
suficiente con reconocer estas injusticias (sociales, 
ambientales, epistemológicas), que los másteres en 
cooperación al desarrollo deben desvelar, sino que 
se debe avanzar hacia un sistema de cooperación 
internacional para el desarrollo verdaderamente re-
parador y que lo haga en un ejercicio de auténtica cu-
ración (Delgado et al., 2023). Apostar por esta pers-
pectiva, de eminente mirada decolonial y crítica, 
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implicaría cambios profundos en los discursos y 
prácticas de carácter multinivel, transdisciplinario y 
multiactor, incluyendo especialmente la dimensión 
educativa y pedagógica, como proponen Sriprakash 
et al. (2020), de manera que las y los futuros pro-
fesionales en cooperación al desarrollo incorporen 
esta perspectiva en su quehacer y prácticas.
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Resumen
Aunque durante años la Diversidad sexual y de género (DSG) 

ha estado silenciada en el sector de la Cooperación del Estado 
español, se empiezan a apoyar experiencias relacionadas con 
las personas LGTBIQ+. Sin embargo, la revisión de la literatura 
muestra que se carece de un marco teórico propio en dicho sec-
tor. Así pues, en esta investigación se avanza, junto a tres organi-
zaciones (Mugarik Gabe, Setem Hego Haizea y medicusmundi 
Bizkaia) y el resto de las personas y colectivos implicados, en 
un marco teórico denominado Cooperación Transformadora no 
Normativa (CTnN), que encuentra sentido desde el feminismo y 
desde un enfoque interseccional, dotándola de una dimensión 
política. Mediante el análisis de las tres organizaciones partici-
pantes, se contrasta si ponen en práctica esta CTnN o si tan solo 
incorporan a algunas personas LGTBIQ+ en sus proyectos. A tra-
vés de estos tres casos se pueden identificar algunas prácticas 
concretas que se llevan a cabo, las nuevas posibilidades que se 
abren respecto a la CTnN, así como las dificultades, limitaciones 
y miedos que pueden existir a la hora de incorporar la DSG en los 
procesos de Cooperación. Las tres organizaciones participantes 
han sido muy generosas a la hora de exponerse en esta investi-
gación, porque sus experiencias abren nuevos posibles.

Palabras clave: Diversidad sexual y de género; LGTBIQ+; Coo-
peración al Desarrollo; ONGD; Investigación participativa.

Abstract
Although for years Sexual and gender diversity (SDG) has 

been silenced in the Spanish Development Cooperation sector, 
experiences related to LGTBIQ+ people are beginning to be sup-
ported. However, a review of the literature shows that there is a 
lack of a theoretical framework in this sector. Therefore, in this 
research, together with the three organisations (Mugarik Gabe, 
Setem Hego Haizea y medicusmundi Bizkaia) and the other 
people and groups involved, a theoretical framework called 
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Transformative Non-Normative Cooperation (TNC) 
is advanced, which makes sense from feminism and 
from an intersectional approach, giving it a political 
dimension. Through the analysis of the three partic-
ipating organisations, it is contrasted whether they 
put this TNC into practice or whether they only in-
corporate some LGTBIQ+ people in their projects. 
Through these three cases, it is possible to identify 
some specific practices that are carried out, the new 
possibilities that open up with respect to the TNC, 

as well as the difficulties, limitations and fears that 
may exist when it comes to incorporating the SDG in 
the Cooperation processes. The three participating 
organisations have been very generous in exposing 
themselves in this research, because their experi-
ences open up new possibilities.

Keywords: Sexual and gender diversity; LGT-
BIQ+; Development Cooperation; NGDOs; Partici-
patory research.

1. Introducción
La Diversidad sexual y de género (DSG) es un tér-
mino paraguas que intenta reflejar una diversidad 
infinita de cuerpos, deseos, prácticas, expresiones, 
sueños y formas de ser y estar en el mundo. Por su 
parte, el Equipo Nahia (Villar et al., 2014) abordaba 
el sistema sexo-género según aquello que dicta la 
norma, así como las exclusiones que dicho sistema 
provoca, a partir de tres dimensiones: el sexo, el gé-
nero y el deseo.

Y por otro lado, como se observa en la tabla 1, se-
gún la norma dominante existen dos sexos: hombre 
y mujer (o macho y hembra); dos identidades de 
género con sus respectivas expresiones de género: 

masculino y femenino. Y un deseo posible y acepta-
ble: el heterosexual.

 Sin embargo, infinidad de vidas se encuentran 
en los márgenes porque no responden a esta nor-
ma. Por ejemplo, respecto al sexo las personas in-
tersexuales. Respecto a la identidad de género y la 
expresión de género las personas trans, travestis, 
hombres femeninos, mujeres masculinas, drag, 
queer, de género fluido, personas no binarias, etc. 
Respecto al deseo: las personas lesbianas, gais, 
asexuales, pansexuales, bisexuales, quienes practi-
can sado-maso, aquellas que tienen prácticas sexua-
les con cuerpos no normativos, etc.

Tabla 1. La norma y las exclusiones a través del sexo, el género y el deseo

Fuente: elaborado por Villar, et al. (2014) a partir de Miquel Missé, 2014. 
Para saber más de cada uno de estos conceptos, que muestran las diversidades de vidas existentes, se puede utili-
zar el glosario de términos de la organización Lambda (Lambda, s.f.) (Col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de 
gènere i familiar) https://lambdavalencia.org/que-toferim/educacio/glossari-de-termes/ 

Sistema Sexo-Género (tres dimensiones: sexo, género, deseo)
Norma

Sexo

Género

• Identidades

• expresiones

Deseo

Exclusiones

Hombre

Masculino Femenino

Trans, travesti, hombre

femenino, mujer

masculina, géneros 

�luidos, drag, queer...

Lesbiana, gay, asexual,

pansexual, bisexual,

por dinero, SM,

prácticas sexuales con

cuerpos no

normativos, etc.

Heterosexual

(O aspiracionalmente
heterosexual)

Mujer Intersexualidades

https://lambdavalencia.org/que-toferim/educacio/glossari-de-termes/
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Si bien existen algunas prácticas en el sector de 
la Cooperación que van incorporando la DSG, sigue 
siendo un desafío la presencia de las personas LGT-
BIQ+1 en los proyectos y en la cultura organizacional 
de este sector, ya que todas estas son vidas de las 
que rara vez se habla en Cooperación. Por este mo-
tivo, se considera interesante plantear lo que es la 
CTnN, como punto de partida de este análisis.

2. El marco teórico de la Cooperación Transforma-
dora no Normativa

2.1. Algunos antecedentes de la DSG en el sector 
de la Cooperación
Son muchas las violencias que viven las perso-

nas LGTBIQ+ en todos los rincones del mundo (Se-
rrano y Ríos, 2019; López, et al., 2020), en algunos 
casos ejercidas por los propios estados a través de 
los cuerpos de seguridad o por leyes altamente dis-
criminatorias, en otros por grupos organizados, en 
otros por las propias familias, por los entornos es-
colares, laborales, o de vecindad. Estas situaciones 
de violación sistemática de sus derechos expulsan a 
muchas personas a buscar seguridad en otros países 
(Morondo y Blanco, 2018).

En el caso concreto de Honduras, realidad inves-
tigada junto a medicusmundi Bizkaia (Estado espa-
ñol) y Udimuf (Honduras), tal y como señalan Sorto 
(2021) y la Red Lésbica Cattrachas (2020), estas vio-
lencias son ejercidas, además de por el Estado, por 
los medios de comunicación y por el fundamenta-
lismo religioso. La Red Lésbica Cattrachas (2021) ha 
demostrado que, en el país entre los años 2009 y 
2020, se registraron 373 muertes violentas de perso-
nas LGTTBI2, de las cuales 211 eran gais, 43 lesbianas 
y 118 transexuales —incluyendo una mujer transe-
xual desaparecida que era trabajadora sexual—. 

Así pues, lejos de ser una moda, resulta urgente 
la incorporación de las personas LGTBIQ+ a los pro-
cesos de Cooperación (Mendos, 2019). Poco a poco, 
los organismos multilaterales, algunas agencias de 
cooperación y ONGD van dando pasos en este senti-
do. Entre estos avances se puede destacar: los Prin-
1 Lesbianas, gais, trans, bisex, intersex, queer, así como una infinidad 
de diversidades sexuales y de género.
2 Según la terminología que utiliza la Red Lésbica Cattrachas.

cipios de Yogyakarta (Comisión Internacional de Ju-
ristas, 2007); la Declaración de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, 
orientación sexual e identidad de género (Nacio-
nes Unidas, 2008); el Plan de Acción de Brasil (Re-
unión Ministerial América Latina y Caribe, 2014); la 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo —ASDI— (Secretariado para la Igualdad 
de Género, 2007); la AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo) que 
ha diseñado su propuesta de trabajo en materia de 
derechos LGTBI con una hoja de ruta y con una iden-
tificación de actores clave (Fernández, 2022); la Es-
trategia Vasca de Educación para la Transformación 
Social (H)abian 2030 (Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo [AVCD], 2017); el IV Plan Director 
de Cooperación para el Desarrollo 2018-2021 (AVCD, 
2018); o Eskutik 2022-2025. Documento marco de 
Políticas de Solidaridad y Cooperación (Diputación 
Foral de Álava, 2022).

2.2 La Cooperación Transformadora no Normati-
va (CTnN)
2.2.1 El modelo dominante, la interseccionalidad y el 
feminismo
Se puede destacar que el modelo dominante es 

una tríada de tres cabezas: neoliberal, etnocéntrico 
y heteronormativo, el cual no se puede comprender 
en su complejidad a partir de una sola de ellas (Alta-
mira, 2016).

Figura 1. El modelo dominante: la tríada

Neoliberal

HeteronormativoEtnocé
nt

rico

Fuente: elaboración propia, 2024
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Dicho modelo incorpora aquellas vidas que res-
ponden a las normas impuestas, que se podrían es-
tereotipar en ser hombre, blanco y con posibilidades 
económicas. Sin embargo, expulsa al resto de cuer-
pos y vidas que no se ajustan a dichas normas. 

El enfoque de la interseccionalidad (Platero, 
2014; Rodó-Zárate, 2021; Crenshaw, 1989; Lugones, 
2008; Collins y Bilge, 2018) permite comprender 
cómo se articulan las diferentes opresiones gene-
radas por el modelo dominante, así como las estra-
tegias que se pueden poner en marcha para hacerle 
frente. 

Mujeres racializadas y feministas mostraron que 
el modelo dominante se expresa, en cada contexto, 
de diferentes formas dependiendo de las identida-
des que cada persona vive. Así pues, no se es mujer 
en unos momentos, negra en otros, o lesbiana en 
otros. Se es todo eso en todo momento. Es por ello 
por lo que resulta imprescindible identificar los sis-
temas de opresión que operan a partir de la raza, la 
clase social, el género, la diversidad sexual y de gé-
nero, el capacitismo, edadismo, y un largo etcétera.

Si bien la interseccionalidad supone un recono-
cimiento a esta diversidad de identidades, como 
plantea Davis, citada por Beltramé (2017) y García 
(2019), este enfoque debe servir para generar luchas 
interseccionales que permitan vidas que importan 
(Butler, 2020) y que merecen ser vividas (Rivera y Jo-
hnson, 2017). Algo similar a lo que plantean Fraser y 
Honneth (2006) cuando muestran que resultan ne-
cesarias las políticas de reconocimiento de las iden-
tidades junto a las de redistribución de la riqueza.

2.2.2. La CTnN y las disidencias sexuales y de género
Las fuentes de las que bebe la CTnN son las que 

se sitúan desde posicionamientos críticos, como 
Cooperación internacional emancipadora (Fernán-
dez et al., 2014) o Cooperación internacional trans-
formadora (Belda-Miquel, et al., 2016), a partir de 
los cuales se puede hablar de CTnN, que es aquella 
que incorpora la DSG.

La CTnN es el punto de encuentro entre la DSG y la 
Cooperación, que es uno de los ámbitos desde el cual 
actuar e imaginar estrategias de intervención para 
hacer frente al modelo dominante, incorporando la 
DSG y fortaleciendo al sujeto político LGTBIQ+, des-
de el enfoque de la interseccionalidad. Resulta im-
prescindible asumir que la incorporación de la DSG 
no hace referencia exclusiva a las organizaciones 
LGTBIQ+, sino que es una perspectiva que incumbe 
a todo tipo de organizaciones sociales y populares, 
sean del perfil que sean. Además, los cambios que la 
CTnN se propone generar están orientados a las in-
tervenciones en la cultura organizacional, así como 
en los proyectos que se llevan a cabo, sean estos es-
pecíficos LGTBIQ+ o bien transversales a las diferen-
tes intervenciones. Esta cooperación trabaja por los 
derechos de todas las personas LGTBIQ+, aunque 
prioriza como sujeto político a aquellas personas y 
organizaciones que son disidentes sexuales y de gé-
nero (Alonso, 2020) las cuales, desde el feminismo 
e incorporando el enfoque de la interseccionalidad, 
hacen frente al modelo dominante, ya que trabajan 
desde claves antirracistas, anticlasistas y antihete-
ronormativas.

3. Metodología o cómo construir colectivamente el 
conocimiento

3.1. El objetivo, el objeto y las preguntas de la in-
vestigación
El objetivo de la investigación es demostrar si la 

incorporación de la DSG que llevan a cabo las ONGD 
es desde el enfoque de la CTnN, permitiendo condu-
cir las iniciativas de transformación social que reali-
zan, tanto en los procesos de Cooperación y de EpTS, 
como en su cultura organizacional.

Por otro lado, el objeto está centrado en las prác-
ticas de las ONGD (en concreto, tres organizaciones: 
Mugarik Gabe, Setem Hego Haizea y medicusmundi 
Bizkaia) que están incorporando la DSG:

 » En sus proyectos de Cooperación.
 » En sus proyectos de EpTS.
 » Y en sus planes pro-equidad (para obtener 

una información complementaria).

https://www.mugarikgabe.org/es/
https://www.setem.org/euskadi/
https://medicusmundibizkaia.org/
https://medicusmundibizkaia.org/
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Las tres organizaciones están ubicadas en la co-
munidad autónoma de Euskadi, que ha desarro-
llado unos marcos normativos y unos recursos que 
sitúan sus políticas de Cooperación entre las más 
avanzadas del Estado español (Martínez, 2021). 
Además, las características que comparten y por lo 
que han sido seleccionadas para esta investigación, 
son las siguientes:

 » Cuentan con una larga trayectoria en el sector 
de la Cooperación y la EpTS.

 » Además de con un equipo técnico contratado, 
cuentan con una activa base social.

 » Han incorporado, en sus prácticas y en su cul-
tura organizacional, la perspectiva de género 
desde unas opciones feministas.

 » Muestran interés en incorporar la DSG a su 
política institucional de género.

 » Forman parte de la Coordinadora de ONGD de 
Euskadi.

 » Han mostrado interés en abordar en el futuro, 
a nivel organizacional, los desafíos identifica-
dos en este proceso.

 » Mantienen vínculos con las organizaciones 
feministas de los países del Sur global con los 
que colaboran.

 » Han estado dispuestas a dedicar el tiempo 
necesario para la realización de esta inves-
tigación. Además, se han comprometido a 
nombrar a una persona como referente del 
proceso de investigación. 

De esta forma, se analiza el trabajo que realizan 
hacia fuera, así como en su cultura organizacional, 
que es la manera en que se incorpora la DSG hacia 
dentro de las organizaciones.

Las preguntas de la investigación han sido las si-
guientes:

¿La perspectiva desde la que están incorporando las 
ONGD la DSG, en sus proyectos de Cooperación y 
EpTS, responde al enfoque de la CTnN?

¿Cuáles son las condiciones que han favorecido o li-
mitado la adopción de la DSG en las ONGD en los 
proyectos de Cooperación y EpTS? 

 » Por un lado, si disponer de la perspectiva de 
DSG en su cultura organizacional facilita una 
CTnN.

 » Por otro, si la experiencia en feminismo que 
tienen las ONGD es clave para la incorpora-
ción de una DSG de carácter transformador.

 » Y por otro, si llevar a cabo proyectos específi-
cos de DSG, o incorporar la DSG en los proyec-
tos generalistas, condiciona una CTnN.

A partir de estas preguntas, y del marco teórico 
elaborado, las categorías de la investigación han 
sido organizadas en dos grandes bloques: las que 
hacen referencia a la DSG respecto al fortaleci-
miento organizacional (figura 2) con sus respectivas 
cuestiones (tabla 2) y las que hacen referencia a los 
proyectos de Cooperación y EpTS (figura 3) con sus 
respectivas cuestiones (tabla 3).

Figura 2. Categorías para el fortalecimiento organizacional

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

EL CONCEPTO DE DSG

LA
INTERSECCIONALIDAD

LA CULTURA
ORGANIZACIONAL

1
2

3
Fuente: elaboración propia, 2024

A partir de las categorías de la investigación que 
hacen referencia al fortalecimiento organizacional, 
las cuestiones concretas que se han diseñado para 
el trabajo con las tres organizaciones han sido las 
siguientes:



REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO / VOL 11 NUM 1 / ENERO-JUNIO DE 2024 /
CARTAGENA COLOMBIA / E-ISSN: 2382-5014

41

Nos faltaban muchas personas. La Cooperación Transformadora no 
Normativa yla Diversidad sexual y de género

Tabla 2. Cuestiones para abordar el fortalecimiento organizacional

El concepto
¿Qué entiende la organización por DSG?

¿Cuáles son las fuentes de las que bebe la organización?

La interseccionalidad
¿Qué entiende la organización por interseccionalidad?

¿Cuáles son las identidades que se abordan como organización?

¿Cómo se relacionan estas identidades entre sí?

¿Cómo se relacionan estas identidades con las cuestiones del contexto?

La cultura organizacional
¿Se incorpora la DSG a nivel organizacional?

¿Se incorpora la DSG en los planes pro-equidad? 

¿Se incorpora la DSG en los planes de acción?

¿Se incorpora la DSG a nivel de proyectos específicos?

¿Se incorpora la DSG de forma transversal?

¿Se desvelan las diversas opresiones que pueden vivir las personas LGTBIQ+ al interior de la organización?

¿Se contempla la sensibilización y formación sobre DSG de las personas de la organización?

 Fuente: elaboración propia, 2024

Figura 3. Categorías que hacen referencia a los proyectos de Cooperación y EpTS

Fuente: elaboración propia, 2024

A partir de las categorías de la investigación que 
hacen referencia a los proyectos de Cooperación y 
EpTS, las cuestiones concretas que se han diseñado 

para el trabajo con las tres organizaciones han sido 
las siguientes:

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN Y

EPTS

CAMBIOS QUE 
PERSIGUEN
LOS PROYECTOS

SUJETOS DEL
PROYECTO

INTERSECCIONALIDAD

LO LOCAL Y LO
GLOBAL

GÉNERO, DESEO Y
CUERPOS

LOS ENTORNOS: SALUD, EDUCATIVO,
LABORAL Y ÓRGANOS LEGALES Y
POLICIALES

EL OCIO

LA SOCIEDAD

ORGANIZACIONES
SOCIALES

LO URGENTE Y LO
ESTRATÉGICO

LA COHERENCIA
ENTRE LAS TEORÍAS Y

LAS PRÁCTICAS

LA CULTURA
ORGANIZACIONAL1 2

3
4

5
6

78
9
10
11

12
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Tabla 3. Cuestiones para abordar en los proyectos de Cooperación y EpTS

La cultura organizacional
¿El proyecto identifica las opresiones que viven las personas LGTBIQ+ en las organizaciones que participan y ayuda a manejarlas?

Cambios que persiguen los proyectos
¿Se incorpora la DSG a través de proyectos específicos? ¿Qué cambios concretos se intentan generar? 
¿Se incorpora la DSG de forma transversal a los diferentes proyectos, programas y procesos que se realizan? ¿Qué cambios 
concretos se intentan generar? 
¿Se incorpora la perspectiva de DSG a los proyectos que abordan otros conflictos?

Sujetos del proyecto
¿Qué población LGTBIQ+ es sujeto del proyecto?

Interseccionalidad
¿Cuáles son las identidades o temáticas que abordan los proyectos? ¿Cómo se relacionan estas identidades entre sí? ¿Cómo se 
relacionan estas identidades con las cuestiones del contexto?

¿El proyecto, en la medida de lo posible, incide para que no se dé un desarraigo comunitario de las personas LGTBIQ+?

Lo local y lo global
¿Cómo se muestran y relacionan las realidades y luchas LGTBIQ+ locales en el proyecto y se vinculan con lo global?

Géneros, deseos y cuerpos
¿El proyecto se fundamenta en una perspectiva de género de las diversas identidades?
¿El proyecto aborda la diversidad de las prácticas sexuales?

Entornos 

Salud
¿El proyecto aborda la DSG más allá de los cuerpos enfermos y con necesidad de intervención médica 
exclusivamente?

Educación ¿El proyecto promueve que los sistemas de educación incorporen la DSG, para que los centros educativos 
sean lugares seguros para las personas LGTBIQ+?

¿El proyecto incide para que las personas LGTBIQ+ no abandonen el sistema educativo?

Laboral

¿El proyecto abre posibilidades laborales para las personas LGTBIQ+ más allá de las clásicas y asignadas 
para este perfil de personas?

¿El proyecto incorpora a los sindicatos en su apoyo a las personas LGTBIQ+?

Órganos legales y 
policiales

¿El proyecto incide en los órganos legales y policiales para garantizar los DDHH de las personas LGTBIQ+?

Ocio
¿El proyecto incorpora el tiempo libre y el ocio LGTBIQ+?

Sociedad
¿El proyecto contempla la sensibilización de la sociedad sobre cuestiones relacionadas con la DSG?

Organizaciones sociales
¿El proyecto promueve asociarse y vivir colectivamente la DSG? 
¿El proyecto promueve las relaciones y vínculos entre organizaciones LGTBIQ+ y entre estas y otros tipos de organizaciones? 
¿El proyecto potencia que las organizaciones desarrollen modelos y formas de ser LGTBIQ+ diversas y adecuadas a cada 
contexto?

Lo urgente y lo estratégico
¿El proyecto aborda las situaciones de urgencia sin perder de vista las reflexiones e iniciativas estratégicas?

Coherencia entre las teorías y las prácticas
¿Los proyectos e iniciativas que se ponen en marcha son coherentes con el marco teórico de DSG que tiene la organización (el 
marco desde el que se lleva a cabo el proyecto)?

Fuente: elaboración propia, 2024
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La metodología utilizada es la Investigación Ac-
ción (IAP) (Alonso, 2020; hooks, 2021; Villasante, 
2006; Freire, 1984), con una perspectiva de metodo-
logía de investigación feminista (Luxán y Azpiazu, 
s.f.; Esteban, 2015) desde el enfoque dialógico (de 
Paz, 2007; Morin, 2001; Habermas, 1987) y con una 
perspectiva cualitativa (Rodríguez-Marín et al., 
2007; Ripamonti, 2017; Butler, 2020).

Figura 4. Las características del paradigma de investigación

cional, a través de los momentos significativos 
en su experiencia en DSG, lo que entienden 
por interseccionalidad, así como las fuentes 
o marcos teóricos que orientan sus prácticas.

 » Revisión de los proyectos realizados por las or-
ganizaciones participantes entre 2017 y 2019: 
para comprobar cómo se está incorporando 
la DSG en los proyectos que llevan a cabo las 
organizaciones (tanto los que se llevan a cabo 
en Cooperación como en EpTS, así como los de 
pro-equidad).

 » Nuevos talleres con las organizaciones parti-
cipantes: para profundizar en algunas cues-
tiones planteadas a los equipos de las tres 
organizaciones.

 » Socialización y contraste del documento ela-
borado con las organizaciones participantes.

4. Resultados. El diálogo entre el marco teórico y la 
experiencia de las tres organizaciones
El diálogo entre el marco teórico y la experiencia so-
bre DSG que tienen las tres organizaciones ha sido or-
denado a partir de las categorías de la investigación.

 Sobre el concepto de DSG las tres organizaciones 
coinciden en que han ido incorporándola a partir de 
las demandas de las organizaciones del Sur global 
con las que colaboran, fundamentalmente feminis-
tas. Coinciden también en la dimensión política que 
para ellas tiene la DSG, que cuestiona al modelo do-
minante. La incorporación de la DSG al concepto de 
género utilizado hasta el momento, le abre nuevas 
posibilidades y lo enriquece (Stryker, 2017; Butler, 
2020; Trujillo, 2022; Seguer, 2013; Rivera y Johnson, 
2017; Solà y Urko, 2013).

 También se señala la importancia de construir 
estos diálogos y posicionamientos junto a las orga-
nizaciones del Sur global con las que se colabora. 

Respecto a la interseccionalidad las tres organi-
zaciones coinciden que este enfoque permite incor-
porar todas las realidades que están en las periferias. 
Una de ellas señala que la interseccionalidad debe 
estar orientada a la acción transformadora perso-
nal y colectivamente, tanto en los proyectos que se 
llevan a cabo como en la cultura organizacional. 

Fuente: elaboración propia, 2024

Se han mantenido diálogos y contraste con orga-
nizaciones y personas del Sur global, para no repro-
ducir visiones colonialistas, así como con organiza-
ciones, academia e instituciones del Estado español. 

El paradigma de investigación utilizado posibili-
ta que quienes participan no sean objeto de investi-
gación sino, junto a la persona investigadora, suje-
tos del proceso (Pérez-Pons et al., 2019).

Las técnicas utilizadas han permitido el diálogo 
entre las personas de cada una de las tres organiza-
ciones:

 » Talleres con las organizaciones participantes: 
profundizando en la DSG y la cultura organiza-
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Sobre la cultura organizacional mencionan que, a 
pesar del avance, no disponen de un marco compar-
tido entre todas las personas que conforman cada 
organización. Sin embargo, en el caso de una de 
ellas se ha avanzado incorporando la DSG en su plan 
pro-equidad, así como elaborando un documento 
y haciendo público su posicionamiento (Medicus 
Mundi Bizkaia e INCYDE, Iniciativas de Cooperación 
y Desarrollo, 2022).

Las tres señalan que resulta necesario profun-
dizar sobre los prejuicios que las personas que las 
conforman tienen respecto a la DSG, ya que una de 
las resistencias que se pueden encontrar, a la hora 
de incorporar la DSG, son las creencias personales.

Hay dos organizaciones que señalan el feminis-
mo como una de las fuentes principales de las que 
beben, siendo precisamente las que encuentran 
más dificultades para incorporar la DSG, frente a 
la tercera que se posiciona más cercana al enfo-
que de género y es, precisamente, la que más está 
avanzando en DSG.

En cuanto a los cambios que persiguen los pro-
yectos se considera más desafiante la incorporación 
de la DSG de forma transversal en todos los proyec-
tos, aunque tampoco saben muy bien cómo hacerlo. 
Las tres organizaciones han señalado que les resulta 
más sencilla la incorporación de la DSG en los pro-
yectos de EpTS que en los de Cooperación.

Parece que existe una competencia entre la in-
corporación de la DSG frente al género (Rodó-Zára-
te, 2021; Gandarias, 2017), cuando las personas LGT-
BIQ+ son, según diferentes autores, sujetos políticos 
del feminismo (Stryker, 2017).

Es preciso recordar que, en algunos contextos, 
puede resultar compleja la incorporación de la DSG 
(Curiel, 2013), como, por ejemplo, el indígena.

Sobre los sujetos del proyecto, en los de Coopera-
ción, dos de las organizaciones han destacado que la 
incorporación de la DSG se ha centrado en las muje-
res cis lesbianas y bisexuales, frente a los de EpTS en 
los que han incorporado otras identidades.

También se señala la importancia de tejer red en-
tre los colectivos LGTBIQ+ junto a otras tipologías de 
organizaciones sociales y populares. Según una orga-
nización existen organizaciones LGTBIQ+ con unos 
posicionamientos muy sectoriales, lo que dificulta 
este tipo de redes que permitan unas luchas inter-
seccionales (Vidarte, 2007). Para esta organización 
resulta interesante ahondar en el sujeto político de 
las disidencias sexuales y de género (Alonso, 2020).

En cuanto a la dimensión local-global, se señala 
que es propia del sector de la Cooperación y las tres 
organizaciones dan importancia a su incorporación 
en los procesos que llevan a cabo, tanto en los pro-
yectos de Cooperación como en los de EpTS. Des-
tacan que, de esta forma, se crean vínculos entre el 
Norte global y Sur global para provocar transforma-
ciones sociales.

Respecto a los géneros, cuerpos y deseos las tres 
organizaciones, de una forma u otra, han abordado 
los dos primeros, sin embargo, se destaca que no 
han planteado nada respecto a los deseos diversos 
(Jolly, 2000), que siguen quedando fuera de las prio-
ridades del sector de la Cooperación (Horvat, 2016; 
Lynch, 2009).

En cuanto a los entornos, la salud y la educación 
han sido en los que las tres organizaciones han in-
corporado la DSG. Sin embargo, también es necesa-
rio avanzar en propuestas para los entornos laboral 
y de los órganos legales y policiales, donde la vio-
lencia hacia las personas LGTBIQ+ suele estar muy 
presente (Mendos, 2019; Altamira y Canarias, 2021).

Sobre el ocio, tal y como se ha mostrado en esta 
investigación, las organizaciones no le dan la impor-
tancia que tiene ni en los proyectos que llevan a cabo 
ni a nivel de cultura organizacional. Solo una de las 
organizaciones ha hecho alguna referencia a esta 
cuestión, señalando que le resulta difícil incorporar 
la DSG a los espacios de ocio y de encuentro informal 
entre las personas que conforman la organización.

En cuanto a la sociedad, una organización ha 
planteado en un proyecto de Cooperación y en uno 
de EpTS la importancia de la incidencia social para 
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que las personas LGTBIQ+ que han participado no 
se sientan desarraigadas de su comunidad. Otra de 
las organizaciones ha planteado sus proyectos refor-
zando la presencia de las personas LGTBIQ+ en sus 
comunidades, a través de campañas públicas sobre 
los derechos de las personas LGTBIQ+, apoyando la 
marcha del orgullo o mediante campañas en redes 
sociales.

Respecto a las organizaciones sociales, hay una 
sintonía entre las tres organizaciones a la hora de 
valorar la importancia de tejer redes y crear vínculos 
para hacer frente al modelo dominante de la tríada. 
Una de ellas, por ejemplo, ha potenciado que se de-
sarrollen modelos y formas de ser LGTBIQ+ diversas 
y contextualizadas en la cosmovisión indígena (Cas-
tañeda et al., 2016).

Sobre lo urgente y lo estratégico, las tres organi-
zaciones participantes coinciden en esta categoría: 
si bien han actuado ante las situaciones de urgencia, 
también han tenido una perspectiva estratégica de 
sus intervenciones y colaboraciones, a través de pro-
cesos de fortalecimiento organizacional, de investi-
gación, de formación y de incidencia política.

En cuanto a las coherencias entre la teoría y las 
prácticas, las tres organizaciones han mostrado cier-
tas sintonías y coherencias entre sus marcos teóricos 
y de referencia y las prácticas que están llevando a 
cabo, fundamentalmente, en los proyectos de EpTS. 
Pese a la centralidad que tienen las mujeres cis en 
los proyectos de DSG que dos de las organizaciones 
apoyan, es preciso anotar que uno de los proyectos 
de EpTS de una de ellas establece que las activida-
des deben estar encaminadas a construir un modelo 
alternativo a lo masculino, lo blanco, lo occidental y 
lo heterosexual. 

5. Conclusiones y recomendaciones
5.1. ¿La perspectiva desde la que están incorpo-
rando las ONGD la DSG, en sus proyectos de Coo-
peración y EpTS, responde al enfoque de la CTnN?
Las tres organizaciones muestran interés por las 

vidas de las personas LGTBIQ+ ya que han llevado 
a cabo proyectos que las incorporan. Sin embargo, 
dos de ellas se han mantenido en una Cooperación 

Transformadora (Belda-Miquel et al., 2016) o Eman-
cipadora (Fernández et al., 2014), aunque hayan in-
corporado la DSG en algunos proyectos. Por el con-
trario, la tercera está transitando hacia una CTnN.

Es necesario que las organizaciones que desean 
hacer CTnN identifiquen a aquellos colectivos LGT-
BIQ+ que pueden estar en sintonía con sus marcos 
referenciales, con los que están dispuestas a cons-
truir alternativas al modelo dominante. En algunos 
casos podría ser con aquellas organizaciones que se 
ubican, desde unas opciones políticas, más próxi-
mas a las disidencias sexuales y de género (Alonso, 
2020), reforzando al sujeto político LGTBIQ+. Aun-
que sin olvidar que es un compromiso político de-
fender los DDHH de todas las personas LGTBIQ+.

Dos de las organizaciones han mantenido su 
compromiso por las mujeres cis, abriéndose fun-
damentalmente a las diversidades sexuales que 
puedan vivir. Sin embargo, no han avanzado de la 
misma manera hacia la incorporación de otras di-
versidades sexuales o de género. En el caso de la ter-
cera, su primer contacto con la DSG fue a través de 
una organización hondureña de mujeres trans, en la 
que también participan otras personas LGTBIQ+, lo 
que ha provocado que esta organización tenga una 
mayor apertura a otras realidades de la DSG me-
diante proyectos específicos.

Aun así, las tres organizaciones muestran ciertas 
reticencias a la hora de colaborar con organizacio-
nes LGTBIQ+, desde el desconocimiento, desde las 
dudas, desde las sospechas.

Es importante la incorporación de la DSG a nivel 
organizacional, por la dimensión que puede adqui-
rir como parte de un compromiso compartido por 
todas las personas, ya que es una buena manera de 
superar el compromiso personal a la hora de abor-
dar la DSG. Una de las organizaciones, elaboran-
do un documento público con su posicionamiento 
(Medicus Mundi Bizkaia e INCYDE, Iniciativas de 
Cooperación y Desarrollo, 2022), ha avanzado en la 
incorporación de esta perspectiva a su cultura orga-
nizacional.
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Se puede señalar que la dificultad que encuen-
tran las organizaciones para aterrizar la CTnN tiene 
más que ver con las resistencias personales y orga-
nizacionales existentes, que están relacionadas con:

 » Prejuicios sobre las personas y colectivos LGT-
BIQ+.

 » El sujeto político del feminismo sigue siendo 
la mujer cis.

 » Los lenguajes y expresiones de género utiliza-
das por parte de las personas y organizaciones 
LGTBIQ+ son interpretadas como de frivoli-
dad y poca dimensión política.

 » La DSG es algo del ámbito privado.
 » Miedo a imponer la temática LGTBIQ+ a los 

colectivos y comunidades con las que se tra-
baja.

 » Se parte de un estereotipo de primitivismo so-
bre algunos colectivos con los que se colabora 
en el Sur global, que van a rechazar la DSG.

 » Se contempla a las personas y colectivos del 
Sur global como con necesidades urgentes y 
sin deseos ni sexualidad.

Las tres organizaciones tienen una larga expe-
riencia a la hora de abordar las subjetividades, los 
sentires y vivires de las personas y colectivos con los 
que trabajan. Sin embargo, los deseos han sido los 
verdaderos ausentes en esta investigación.

El feminismo es una de las fuentes principales 
de las que bebe la CTnN, a la que dota de una di-
mensión política. Así pues, amplía al sujeto políti-
co, incorporando, además de a las mujeres cis, a las 
personas LGTBIQ+, sin olvidar a ninguna de estas di-
versidades (Trujillo, 2022; Solà y Urko, 2013; Seguer, 
2013; Rivera y Johnson, 2017).

Para intervenir ante un modelo tan complejo, 
que genera tanto dolor y muerte a una parte impor-
tante de la sociedad, la interseccionalidad de luchas 
es un enfoque que, partiendo del reconocimiento a 
la diversidad de identidades (hooks, 2021), puede 
ayudar a poner en práctica intervenciones colectivas 
y transformadoras (Cruells, 2015; Gandarias, 2017; 
Stryker, 2017; Alonso, 2020).

Si las agencias de Cooperación desean incorpo-
rar el enfoque de la interseccionalidad es preciso 
cambiar los instrumentos existentes, que no solo 
no facilitan esta incorporación, sino que la vuelven 
imposible.

5.2. ¿Cuáles son las condiciones que han favoreci-
do o limitado la adopción de la DSG en las ONGD 
en los proyectos de Cooperación y EpTS?
Las tres organizaciones están dispuestas a pro-

fundizar en el sujeto LGTBIQ+ a partir de las temá-
ticas y enfoques que cada una aborda. Para superar 
visiones etnocéntricas consideran interesante que 
las reflexiones que se realicen cuenten con la parti-
cipación de las organizaciones del Norte global y Sur 
global. Además, señalan que, para llevar a cabo este 
trabajo, necesitan de más formación en DSG.

Sería necesario realizar planes pro-equidad (Na-
varro, 2007) que incorporen la perspectiva de la 
DSG, superando el sistema sexo-género dominante. 
Es preciso contar con un plan pro-equidad conjun-
to, de género y de DSG, así como con estrategias de 
abordaje específicas para cada sujeto.

La DSG y el feminismo van de la mano. Por lo que 
una CTnN o es feminista o no será ni transformadora 
ni no normativa. Algunas personas de dos de las or-
ganizaciones no rechazan al resto de vidas LGTBIQ+, 
pero ni las valoran como prioritarias ni ven con cla-
ridad que deban incluirse, aunque no todas las per-
sonas de estas organizaciones comparten esta opi-
nión. Tal vez es porque no han profundizado en los 
sujetos de las disidencias sexuales y de género (en 
sintonía con el feminismo antirracista, anticapitalis-
ta y antiheteronormativo). Sin embargo, la tercera 
organización ya está poniendo en marcha experien-
cias de DSG en Honduras y en Euskadi.

La estrategia dual (Navarro, 2007) es un instru-
mento válido ya que plantea, por un lado, proyectos 
específicos para la población LGTBIQ+, y por otro, la 
incorporación de la DSG de forma transversal.

En este sentido, se ha destacado que es más desa-
fiante incorporar la DSG de forma transversal, tanto 
en los procesos de fortalecimiento organizacional, 
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como en los proyectos de Cooperación y EpTS, desde 
las temáticas propias que aborda cada organización.

Una de ellas destaca que también han llevado a 
cabo proyectos específicos para las personas LGT-
BIQ+, incorporando la DSG en los proyectos de salud, 
desde los Determinantes sociales de la salud (Orga-
nización Mundial de la Salud, 2011). Además, destaca 
que el debilitamiento al que están sometidas las or-
ganizaciones LGTBIQ+ de Honduras se puede abor-
dar apoyando su fortalecimiento organizacional, así 
como a través de procesos psicosociales.

Por otro lado, se ha señalado que las intervencio-
nes no deben perder de vista el trabajo comunitario 
(Butler, 2020) para evitar el desarraigo de las perso-
nas LGTBIQ+.

También se menciona que los procesos que se 
acompañan sobre DSG en el Sur global deben es-
tar conectados con los procesos en el Norte global, 
a través de proyectos de EpTS. Como un desafío se 
señala la construcción de redes entre organizacio-
nes LGTBIQ+, así como entre estas y el resto de las 
organizaciones.

Se ha identificado que las organizaciones no han 
incorporado los espacios de ocio desde una perspec-
tiva de DSG como lugares que ayudan al autorreco-
nocimiento y al reconocimiento, al fortalecimiento 
de la autoestima, así como a facilitar la organización 
colectiva (CEAR, 2013; Fraser y Honneth, 2006).

Respecto a las agencias de financiación se evi-
dencia que se conoce poco sobre las vidas LGTBIQ+, 
así que deben promocionar investigaciones sobre 
esta cuestión. Por otro lado, algunas agencias desco-
nocen los marcos existentes a nivel internacional so-
bre la DSG que, aunque apoyen proyectos LGTBIQ+, 
lo hacen sin mucho conocimiento. Finalmente, se 
puede proponer que las agencias de Cooperación 
como la AVCD, que financian planes pro-equidad en 
las ONGD del País Vasco (AVCD, 2023), incorporen la 
DSG como parte de dichos planes.

A pesar de la existencia de agencias de financia-
ción y ONGD que todavía siguen ignorando a esas 

vidas de las que no se habla, se encuentran expe-
riencias que van abriendo camino, posibilitando, 
junto a las personas LGTBIQ+, que la DSG y la CTnN 
sean una realidad.
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Resumen 
Esta investigación refleja un proceso dialógico con las muje-

res del Guainía (Colombia), con la intención de responder a la 
pregunta ¿Cómo se expresa el sentipensar del territorio desde 
las mujeres en las comunidades La Ceiba y Remanso? Para ello, 
se utiliza una aproximación metodológica desde la Antropolo-
gía del Arte y técnicas como la documentación poética, etnogra-
fía dialógica, artística y el texto audiovisual.

Como ejes teóricos están los Estudios del Pluriverso (EPV) y el 
giro ontológico que propone Arturo Escobar y se complementa 
con los aportes teóricos del Feminismo Intuitivo articulado por 
María Galindo.

Se elaboraron dos productos/índices en co-creación, en los 
que se articula el sentipensar del territorio plasmado en un vi-
deo documental y una revista con documentación poética. De 
esta forma, se pudo entretejer y expresar la ontología relacional, 
política y de diseño que mantienen las mujeres en las comuni-
dades de La Ceiba y Remanso (Guainía), manifestando las prác-
ticas con las que se vinculan con el territorio, mediante el hacer y 
saber del conuco, casabe, mañoco, remedios naturales y artefac-
tos para la cocina o la artesanía (como alternativa económica). 
Demostrando como su accionar reivindica el cuidado y aprecio 
hacia el territorio y los seres que lo habitan (familia, animales, 
plantas, etc.).

Palabras clave: Territorio; Mujeres; Comunidades Indígenas; 
Estudios del Pluriverso; Guainía.

Abstract
This research reflects a dialogical process with the women of 

Guainía (Colombia), with the intention of answering the ques-
tion: How is the ‘Thinking-feeling’ of the territory expressed by 
women in the communities of La Ceiba and Remanso? To do 
this, a methodological approach from the Anthropology of Art 
is used, along with techniques such as poetic documentation, 
dialogical ethnography, artistic expression, and audiovisual text.

The theoretical axes include the Studies of the Pluriverse 
(EPV) and the ontological turn proposed by Arturo Escobar, com-
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1. Introducción
La región del departamento de Guainía (Colombia), 
es un territorio con una limitada conexión con otros 
departamentos –las principales vías de comuni-
cación son fluviales y aéreas– lo que hace que los 
viajes sean complicados y poco frecuentes, sin em-
bargo, este hecho no ha evitado que se produzcan 
dinámicas de explotación del territorio, como la ex-
tracción de caucho desde principios del siglo XIX y 
actualmente, y la minería aurífera aluvial, activida-
des generadas y fomentadas por las demandas del 
sistema-mundo dominante. Tras los distintos en-
cuentros producidos en este territorio, Usma Ovie-
do, Trujillo y Naranjo (2022) indican que algunas ca-
racterísticas y formas de vida de estas comunidades 
se modificaron por la globalización, sin embargo, 
aún existen otras prácticas de una vida relacional 
con el territorio y que se anteponen a la lógica oc-
cidental. Debido a su amplia biodiversidad, el de-
partamento es considerado uno de los destinos tu-
rísticos emergentes de Colombia y está puesto en la 
mira del ecoturismo (Usma Oviedo et al., 2022). Este 
es el caso de las comunidades La Ceiba y Remanso, 
que forman parte de un circuito turístico y donde se 
ubica geográficamente esta investigación.

Desde 1992 en los ríos Inírida, Guainía y Atabapo 
se produce la minería aluvial aurífera, actividad de-
sarrollada principalmente por colonos y algunos 
pueblos indígenas (Escobar, 2016). En este sentido, 
se presentan contradicciones en el territorio, pues se 
busca la conservación de la naturaleza, y en parale-
lo, se da la explotación del mismo. Este es el esce-
nario donde se encuentran las Detparat (mujeres en 

puinave) y las Inaitepe (mujeres en curripaco), mu-
jeres que habitan las comunidades, montes y ríos 
del Guainía, con su ontología y epistemología pro-
pias. Se autoidentifican como indígenas Puinaves y 
Curripacas, creadoras de mundos relacionales a las 
que se les debe este trabajo. 

Entre las prácticas que mantienen las comuni-
dades está el conuco,1 espacio de producción de 
alimentos para el autoconsumo de las familias, 
que conlleva múltiples actividades en torno a él, 
es “donde se siembra principalmente: yuca ‘brava’ 
–que procesan para obtener el casabe, mañoco y 
yukuta– piña, ají, ñame, lulo, caña de azúcar, batata 
y frutales como manaca, caimarón, guamo y mara-
ñón” (Usma Oviedo et al., 2022, p. 50). Otra dinámica 
complementaria en el territorio gira en torno a la ar-
tesanía y el monte/naturaleza; las mujeres también 
expresan sus conocimientos a partir de las plantas y 
su cuidado mutuo, esto puede reflejarse en las prác-
ticas de medicina tradicional.

El Guainía es un territorio con su propia historia 
y narrativa, pero son pocos los medios de comuni-
cación que visibilizan las realidades que conciben 
las mujeres de la región y su forma de mundificar la 
vida desde su cotidianidad. El objetivo general de 
esta investigación fue crear un espacio para expre-
sar el sentipensar2 del territorio desde las mujeres 
en las comunidades La Ceiba y Remanso. Además, 
1Espacio de producción de alimentos para el autoconsumo de las fa-
milias
2 En el marco de esta investigación, se ha considerado el concepto de 
“sentipensar”, que hace referencia a la integración de la emoción y la 
razón en el proceso de conocimiento.

plemented by the contributions of Intuitive Femi-
nism by María Galindo.

Two co-created products/indexes were devel-
oped, articulating the ‘Thinking-feeling’ of the ter-
ritory in a documentary video and a magazine with 
poetic documentation. In this way, it was possible 
to intertwine and express the relational, political, 
and design ontology maintained by women in the 
communities of La Ceiba and Remanso (Guainía), 
demonstrating the practices through which they 

connect with the territory, through the cultivation 
and knowledge of “conuco”, “casaba”, “mañoco”, nat-
ural remedies, and artifacts for cooking or crafts-
manship (as an economic alternative). Showing how 
their actions reclaim care and appreciation towards 
the territory and the beings that inhabit it (family, 
animals, plants, etc.).

Keywords: Territory; Women; Indigenous Com-
munities; Pluriverse Studies; Guainía.
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se identificó la dimensión ontológica relacional y 
política de las mujeres y las representaciones de on-
tología y diseño que se crean en este territorio. De 
igual manera, se señalan los aportes metodológicos 
de la antropología del arte para articular dicho sen-
tipensar del territorio. 

El abordaje en cada comunidad dio origen a un 
índice/producto los cuales proporcionan los resul-
tados de la investigación; en el caso de La Ceiba se 
desarrolló un Video Documental y en el caso de Re-
manso se obtuvo una Revista Etno-poética. 

El acercamiento a las comunidades de La Ceiba 
y Remanso se realizó en coordinación con la Funda-
ción Biológica Aroma Verde (Colombia) y el Máster 
de Cooperación al Desarrollo (Universidad Politéc-
nica de Valencia). El trabajo de campo se desarrolló 
en tres meses (enero y abril del 2023) con una esta-
día y convivencia en ambas comunidades. 

2. Aproximación metodológica
La Antropología del Arte3 es una disciplina que 
desde sus aportes teóricos consigue una relación, 
interacción y diálogo entre sujeto externo (válgase 
llamar investigadora), personas de las comunida-
des y los objetos/prácticas/índices4 presentes en los 
territorios. Es decir, no solo se busca extraer y com-
prender los objetos y prácticas que se podrían 
considerarse “arte” dentro de una sociedad, sino 
que se aborda el cómo estos elementos pueden 
llegar a ser determinantes en la forma de crear 
los mundos de los involucrados, deja de conside-
rarlos como meras prácticas tradicionales, y son 
más bien una forma de expresar los saberes, di-
námicas de creación y de diseño de la sociedad. 
De este modo, se genera un espacio propicio para 
adentrarse en el mundo y sentipensar de las muje-
res, a partir de establecer un diálogo, mediante he-
rramientas que involucran el acompañamiento co-

3 Según Patricia Tovar (2009): La tarea de la antropología del Arte gira 
en torno al enigma, ya no de la definición de lo “que es arte” o “lo que 
llamamos arte”, sino de la relación entre la fuerza del arte para influir 
y transformar el universo simbólico de los seres humanos y el deseo 
de saber (p. 19).
4 En la teoría de la Antropología del Arte de Alfred Gell (2016) se utiliza 
el termino de “índice”, para referirse a lo que otros podrían o no cata-
logar como arte o pieza de arte.

tidiano, además de una apertura sensitiva por parte 
de la investigadora. 

La metodología empleada en este estudio es cua-
litativa, con un enfoque interpretativo, y se funda-
menta en un diseño etnográfico debido a su relevan-
cia para comprender la cotidianidad y el territorio. Se 
llevó a cabo un análisis y codificación de información 
tras identificar los elementos clave a partir de las in-
teracciones con los grupos de mujeres involucradas 
en la investigación, con el propósito de co-manifes-
tar y co-crear su discurso. Además, se adoptó una ló-
gica inductiva en el proceso de análisis.

Se utilizó el paradigma Interpretativo/construc-
tivista desde una ontología relacional, se entiende 
que la realidad es relacional y dentro de un proceso 
dialógico, el trabajo fluye con el acompañamiento 
de las mujeres, además de que se involucra la parti-
cipación para la co-creación de saberes y productos 
de la investigación. Además, el tema de investiga-
ción, hallazgos y formato de devolución se validaron 
con el grupo de participantes. 

En cuanto a técnicas, con la Etnografía Dialógica 
y Artística,5 más allá de realizar una descripción de la 
cultura o territorio, se buscó una apertura sensitiva 
para generar una reflexión individual como investi-
gadora y, por ende, también la reflexión de las parti-
cipantes al conocer y establecer un diálogo con la al-
teridad, una forma de descubrir, crear y manifestar 
saberes de forma compartida y colaborativa. Según 
Tovar (2009) “La propuesta metodológica parte del 
trabajo de campo, que en este caso está centrado en 
visualizar la dimensión poética de lo real. Visualizar 
quiere decir, hacer visible la forma múltiple de la 
ocurrencia de lo real, la calidad sensible, el tono, los 
matices; para que de esta manera otros puedan per-
cibirlo a través de ti. A partir de las visualizaciones se 
elabora el registro etnográfico” (p. 165). Este tipo de 
interacción permitió una reconciliación de la parte 
racional y sensitiva, para profundizar en esa ontolo-
gía relacional con el territorio. 

5 Propuesta metodológica a partir de Tovar (2022) en Etnografía artís-
tica y dialógica: Diplomado en Antropología del arte LATIR- Laborato-
rio Transdisciplinario de Investigación y Reinvención. México.

https://youtu.be/0m91QK26lno
https://drive.google.com/file/d/1cDT-mARUGunHsUO7TaWoxGKF6xkx5-Iw/view?usp=sharing
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También se recurrió al texto audiovisual; se en-
tiende esta técnica desde su finalidad como el acto 
y deseo de expresar y crear, en este caso, utilizando 
imagen y audio, lo esencial radica en la determina-
ción de comunicar. Se produce una composición del 
saber a partir de elementos audiovisuales y en un 
proceso colaborativo.

Finalmente, la documentación poética6 - et-
nopoética7 como técnica, permitió comunicar y 
crear entre los conocimientos y bagajes que acom-
pañan al individuo externo (investigadora) y las ha-
bitantes del territorio, con una apertura sensitiva y 
recíproca, donde se da un espacio de conocimiento 
y acompañamiento mutuo aplicando la etnopoé-
tica, como Dennis Tedlock (2012) define investiga-
ción-poiesis “Una poética descentrada, un intento 
de escuchar y leer la poesía de otros distantes, fuera 
de la tradición occidental como la conocemos hoy” 
(s.p). Mediante la documentación poética se gene-
ran espacios sensitivos y dialógicos. Este enfoque fa-
cilitó comprender la forma de concebir el mundo y 
las realidades que crean las mujeres del Guainía, lo 
cual no se limita a un análisis meramente racional, 
sino que también está profundamente arraigado 
en sus experiencias emocionales. Este enfoque per-
mite una comprensión más holística del discurso y 
prácticas, resaltando la importancia del sentir como 
del pensar en la construcción de su identidad y en la 
expresión de sus necesidades y aspiraciones.

Esta investigación implicó una dimensión perso-
nal que direccionó todo el proceso, particularmente 
en relación con la experiencia de la autora encarga-
da de la inmersión en el territorio. En esta sección, 
6 Propuesta metodológica a partir de Tovar (2022) en Documenta-
ción poética: Diplomado en Antropología del arte LATIR- Laborato-
rio Transdisciplinario de Investigación y Reinvención. México. Según 
Tovar (2021): Documentar poéticamente, es acercarse con la mirada a 
un contexto, a un proceso. Comprender, desde la sensibilidad y la in-
tuición, la manera como las cosas aparecen, se hacen visibles, se ima-
ginan. Decir, recordar y ensoñar a través de las imágenes y el sonido 
define también una intencionalidad y hace posible la condensación y 
la unidad entre distintas dimensiones del hacer y de los contextos, de 
los entornos (pp. 2-3).
7 Bogarín, Yépez, Galindo (2012) en “Ciertos métodos de la investi-
gación-(trans) creación: La (etno)poética de Jerome Rothenberg” 
plantean “la etnopoética como un método de investigación cuyo 
fundamento es la comprensión de los procesos particulares de las 
culturas humanas”.

quisiera ofrecer una reflexión personal sobre esta 
dimensión, que fue trabajada en conjunto entre las 
autoras. En mi caso, la motivación que impulsó este 
proceso está vinculada a mi origen:8 provengo del 
altiplano, parte de un territorio que ahora se deno-
mina Bolivia, con madre quechua y padre aymara y 
una vida entre la modernidad urbana de la ciudad 
de Oruro y “precariedad” del campo en el altiplano. 
Este trabajo conlleva un encuentro con la alteridad 
e historias desde epistemologías y ontologías dis-
tintas, pero de igual modo relacionales (como ay-
maras, puinaves y curripacas), entablando diálogos 
para el reconocimiento mutuo; haciendo visible lo 
que se pretende invalidar, nombrar lo que se man-
tiene oculto o no se acepta y reconocer las diversas 
formas de crear mundos; no para guiarlos, ni enca-
minarlos o empoderarlos, sino para acompañar es-
tos movimientos.

3. Un análisis de resultados a partir de sentipensar 
el territorio
En la investigación se identificaron y analizaron tres 
categorías. La primera corresponde a la Ontología 
Relacional, entendida como esa red de interrelacio-
nes y materialidad que se manifiesta mediante una 
infinidad de acciones y prácticas; donde se vinculan 
los humanos, no humanos e incluso los seres sobre-
naturales. Parafraseando a Escobar (2014) se indica 
que la ontología relacional se refiere a aquellas pre-
misas que los diversos grupos sociales mantienen 
sobre las entidades que realmente existen en el 
mundo, las cuales se pueden manifestar en distintas 
narrativas e historias y encarnan esa relación con el 
mundo. Se va más allá de lo humano y se incorpora 
el mundo socio natural y espiritual. 

La segunda categoría de estudio fue la dimensión 
de Ontología Política desde el Feminismo Intuitivo, 
debido a que esta idea no se centra en la discusión 
de “qué es” o “no es” feminismo, sino en el “cómo” 
crear feminismo, o incluso salir de esa categoría y 
apelar a otras ideas desde la creatividad (Galindo, 
2021). También, para definir esta categoría, Esco-
bar (2014) indica que “la ontología política busca 
visibilizar las múltiples formas de ‘mundificar’ la 

8 Se añade esta reflexión personal correspondiente a María Leticia 
Aquino Chura, como una de las autoras de este estudio.



REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO / VOL 11 NUM 1 / ENERO-JUNIO DE 2024 /
CARTAGENA COLOMBIA / E-ISSN: 2382-5014

55

Sentipensar el territorio desde mujeres del Guainía (Colombia).
Una aproximación desde la Antropología del Arte

vida, mientras que la práctica política ontológica 
contribuye a defender activamente estos mundos 
en sus propios términos” (p. 109). Desde los apor-
tes de Galindo (2021) se menciona que “de lo que 
se trata es cambiar los conceptos mismos de lo que 
entendemos por política y poner las prioridades al 
revés: primero la vida, primero la felicidad, primero 
la naturaleza” (p. 193). De este modo, esta categoría 
reivindica la experiencia personal y fomenta un acti-
vismo que valora las experiencias individuales como 
herramientas de cambio social. Además de reforzar 
la idea de que la política no se limita a las institucio-
nes formales, sino que también se manifiesta en la 
vida cotidiana de las mujeres del Guainía.

La última categoría de análisis es la dimensión 
ontológica del diseño. En este punto se hace refe-
rencia a repensar el diseño, como lo indica Escobar 
(2018); más allá de esa tradición racionalista y fun-
cionalista, dar paso a un diseño que contribuya a 
crear mundos desde las ontologías relacionales “que 
implica la reconexión con los no humanos; con las 
cosas en su ‘cosidad’; con la tierra; con el espíritu; y, 
por supuesto, con los humanos en su alteridad radi-
cal” (p. 189). De este modo se investiga sobre la parti-
cipación activa de las comunidades en el proceso de 
diseño y creación, lo que permite generar soluciones 
desde los conocimientos producidos en el territorio, 
con su componente afectivo en la resolución de pro-
blemas sociales.

La información se divide en dos grupos, según 
cada comunidad donde se elaboraron los productos 
de investigación. En el caso del Video Documental de 
La Ceiba, se cuenta con trece testimonios. En cuanto a 
Remanso y la Revista Etno-poética, se presentan cua-
tro testimonios. Para facilitar el análisis, se procedió a 
codificar los testimonios de la siguiente forma:

Tabla 1. Codificación Video Documental
La Ceiba

Código Descripción Fuente

V.P.1 Testimonio 1 mujer Curripaco Video

V.P.2 Testimonio 2 mujer Curripaco Video

V.P.3 Testimonio 3 mujer Curripaco Video

V.P.4 Testimonio 4 mujer Curripaco Video

V.P.5 Testimonio 5 mujer Curripaco Video

V.P.6 Testimonio 6 mujer Curripaco Video

V.P.7 Testimonio 7 mujer Curripaco Video

V.P.8 Testimonio 8 mujer Curripaco - Puinave Video

V.P.9 Testimonio 9 mujer Curripaco Video

V.P.10 Testimonio 10 mujer Puinave Video

V.P.11 Testimonio 11 mujer Curripaco Video

V.P.12 Testimonio 12 mujer Curripaco Video

V.P.13 Testimonio 13 hombre Curripaco Video

Fuente: elaboración propia, 2024

Tabla 2. Codificación Revista Etno-poética

Remanso

Código Descripción Fuente

P.R.1 Testimonio 1 mujer Puinave Revista

P.R.2 Testimonio 2 mujer Puinave Revista

P.R.3 Testimonio 3 mujer Puinave Revista

P.R.4 Testimonio 4 mujer Puinave Revista

Fuente: elaboración propia, 2024

3.1Comunidad La Ceiba
Ontología relacional 
Una de las actividades de importancia que se 

menciona en los testimonios es el conuco, el sistema 
alimentario que se origina y maneja en la región, el 
cual involucra una serie de prácticas para la siembra, 
cosecha, transporte, transformación y gestión de los 
alimentos. Sin embargo, no solo se considera este 
espacio como terrenos de cultivo, sino como sinóni-
mo de vida, tal como se indica a continuación:

V.P.3 -“Yo creo que para nosotros el conuco es la vida, 
porque sin el conuco no somos nada porque eso es lo pri-
mordial para nosotros como indígenas”.
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Los testimonios reflejan un contraste con res-
pecto a la ontología moderna, demostrando otras 
formas de vincularse con los territorios y la alimen-
tación, no solo se considera la ocupación del espa-
cio, sino que la vida se refleja en el conuco. Además, 
dentro de los testimonios, también se señala la im-
portancia del conuco por el hecho de que esta activi-
dad se vincula con las mujeres desde una temprana 
edad, se expresa un gusto y satisfacción a través de 
esta práctica, resultando ser una actividad que las 
acompaña en su cotidianidad:

V.P.4 -“Eso también, sé trabajar el conuco, hacer ma-
ñoco, casabe, eso sí es mi pasión. A mí me gusta el conuco 
porque con eso es lo que yo crecí, desde pequeñita yo co-
mencé en ir al conuco”.

De este modo, se indica que el conuco y los ali-
mentos que provienen de este –como la yuca brava, 
el mañoco9 y casabe10– más que solo ser elementos 
de consumo, son considerados primordiales para la 
subsistencia de la comunidad indígena y parte de su 
identidad. 

Por otro lado, el conuco, además de involucrar la 
siembra, cosecha y cocina, también implica la acción 
de crear elementos en torno a él. El conuco se comple-
menta con otra actividad que implica una retribución 
económica, lo que las mujeres denominan artesanía: 

V.P.10 -“A mí me gusta hacer artesanía (a la vez va al 
conuco) al conuco, yo llego del conuco, yo hago artesanía, y 
así también yo voy para el conuco, a mí me gustan los dos”.

En el sentipensar de las mujeres de La Ceiba se 
puede evidenciar que se produce una inter-existir 
con el territorio mediante la alimentación, el conu-
co, la yuca brava y la artesanía.

Ontología política desde un feminismo intuitivo
Dentro de esta dimensión, se identificó el traba-

jo artesanal como una práctica, donde las mujeres 
–desde su autodeterminación– realizan esta labor 
para adquirir recursos económicos en los términos 
posibles del territorio, de tal modo que, generan su 
propia fuente de empleo, a partir de esta práctica:
9 Un tipo de cereal u harina de yuca brava
10 Una especie de tortilla a base de yuca brava

V.P.2 - “Este es el trabajo de nosotros con los compa-
ñeros aquí en La Ceiba. Si ven, esto es siempre difícil (…). 
Para ir a recolectar la fibra nosotros nos despertamos a 
las cinco de la mañana y a las cinco de la tarde es la hora 
de llegada. Siempre es lejos y uno llega muy cansado”.

En los testimonios, se indica que el comercializar 
la artesanía a los turistas es una respuesta ante la 
necesidad de dinero para la adquisición de artícu-
los o servicios en la comunidad o ciudad. Otra idea 
importante –en relación con el trabajo artesanal– es 
que la creación de los distintos artículos implica sen-
tir el cuerpo, durante la lucha por generar esas alter-
nativas económicas, el cuerpo es el primero en sen-
tir el esfuerzo, como se manifiesta a continuación: 

V.P.8 -“Una se cansa las manitos, a veces no, como 
que le da también el dolor de cabeza por tanto mirar una 
sola cosa, una tiene que todavía descansar, pararse y lue-
go volver a tejer porque es difícil”.

Entre las luchas cotidianas que atraviesan las 
mujeres está su discurso sobre la importancia de 
los saberes; se trata de la reivindicación de los co-
nocimientos producidos en el territorio, esta acción 
implica el esfuerzo para recuperar, conservar y com-
partir –mediante la práctica– los conocimientos y 
técnicas de los antepasados, y brindar un legado a 
las siguientes generaciones:

V.P.3 - “Para mí la artesanía es el recopilamiento de 
nuestros ancestros, sí mire”.  

V.P.3 - “nos estamos esforzando en aprender a tejer 
por el momento, en aprender a tejer con los niños con las 
niñas para que el día de mañana ellas aprenden algo de 
nosotros, es dejar al menos una huella allí”.

En este sentido, se entiende la importancia de los 
saberes que los padres y abuelos comparten con sus 
hijos, sea en el conuco o la artesanía. De igual forma, 
se menciona la preocupación ante lo que implica 
perder y olvidar estos conocimientos.

También se señala que las mujeres enfrentan si-
tuaciones de desplazamientos y fragmentación de 
sus hogares, contextos generados por factores ex-
ternos, que obligan a las personas a abandonar los 
territorios donde se encuentran sus familiares, casas 
y conuco. Ante las problemáticas que se generan por 
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escenarios de violencia, grupos armados o la falta 
de estabilidad económica ante un mundo en cons-
tantes disputas de poder, las mujeres en el Guainía 
afrontan sus luchas cotidianas haciendo conuco, te-
jiendo, aprendiendo y creando.

Ontología y diseño 
En el caso de la comunidad de La Ceiba, el dise-

ño ontológico está implícito en el proceso y creación 
de lo que las mujeres denominan “artesanías”. Esta 
práctica responde a dos objetivos, uno de estos, es 
generar artefactos que complementen la dinámica 
del sistema alimentario del conuco. Por lo cual, el 
proceso alimentario que generan las mujeres se en-
carna y manifiesta mediante la preparación de los 
alimentos y la creación de artefactos que contribu-
yen a las dinámicas de cocinar y hacer conuco, como 
lo señalan a continuación:

V.P.6 - “Este manare, sirve donde hay… donde pueden 
dejar casabe. Y este, el volteador de casabe, ese es el que 
nosotros utilizamos también con esto, uno lo voltéa el 
casabe y este está hecho de moriche. Y esto se llama la 
raya, para rallar la yuca, los abuelos antepasados lo uti-
lizaban, en curripaco nosotros le decimos adha. Y este, el 
mapire, mapire le llamamos, donde uno lleva la yuca y 
está hecho de bejuco también, así como esto”.

El territorio tiene sus propias prácticas alimen-
tarias, las cuales cobran forma como conuco, arte-
factos para arrancar o transportar la yuca brava o la 
elaboración de mañoco y casabe. De este modo, las 
destrezas para crear y diseñar –más la conexión con 
el territorio y sus propiedades– cobran forma y sen-
tido para garantizar la alimentación y bienestar de 
las familias. 

En cuanto al segundo objetivo de las “artesanías”, 
los testimonios reflejan que esta actividad es una 
alternativa para obtener recursos económicos, una 
generación de empleo autónomo, donde se comer-
cializa elementos hechos a mano en función a la de-
manda de personas ajenas a la comunidad, princi-
palmente turistas. 

V.P.3 - “Como aquí en La Ceiba no hay trabajo, lo úni-
co que nos aparece en el momento es sobre la artesanía y 
por eso nosotros nos estamos esforzando en aprender a 
tejer por el momento”.

Esta actividad, además de contribuir a la gene-
ración de autoempleo, implica una conexión direc-
ta con el territorio, como espacio donde se originan 
los materiales que se utilizan para tejer. Las mujeres 
se involucran en todo un proceso de creación y dise-
ño, iniciando con la recolección de materiales para 
luego cocinarlos y posterior trabajarlos. La recolec-
ción de fibra requiere de tiempo y desplazamien-
tos significativos, además de conocer y explorar el 
territorio. Como se menciona en el testimonio V.P.2. 
(expresado en páginas anteriores) el proceso de re-
colección de fibra exige que las mujeres inicien sus 
actividades al amanecer y regresen al final de la jor-
nada, involucrando un trayecto largo y agotador.

El saber y aprender se genera desde las propias 
dinámicas del territorio, en este grupo, se menciona 
que el aprender es un proceso relacional, por afini-
dad y también visual. Los testimonios señalan que 
aprendieron a “hacer conuco”, preparar la yuca y te-
jer al observar estas actividades y familiarizarse con 
este espacio a temprana edad y en compañía de las 
madres o amistades. También se menciona que el 
aprender y saber implica la práctica, esto se podría 
entender como el aprender haciendo, como se seña-
la a continuación:

V.P.1 - “Yo cuando estaba pequeñita aprendí a tejer 
los volteadores de casabe, cuando yo era de esta edad, 
con mi amiguita de la misma edad aprendimos a tejer”.

Otro aspecto por tomar en cuenta es el aprendi-
zaje y la forma de generar conocimientos por invi-
tación y afinidad, creando una reacción en cadena y 
colectivo. En el respectivo video documental se evi-
dencia estos métodos de aprendizaje en el territorio, 
además de las estrategias y técnicas que conocen 
las mujeres para diseñar su dinámica alimentaria y 
fuente laboral, a través del conuco y la artesanía.

3.2 Comunidad de Remanso
Ontología relacional 

Se identificó que esta dimensión se manifiesta de 
dos formas. La primera, a través del conuco y la ali-
mentación. Según los poemas elaborados en esta co-
munidad, se evidencia esta relación con el territorio:
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P.R.2. “En la cocina, en el conuco.
Me siento libre por allá.
El mañoco y el casabe.
Es lo que me dejó mi madre”.

El conuco y el preparar los alimentos –mañoco 
y casabe– representan un espacio de libertad, ade-
más de reflejar el legado que se les transmite a las 
mujeres de generación en generación, llegando a 
ser parte de su identidad. Esta idea cobra más rele-
vancia al observar otro de los fragmentos. 

P.R.4. “El casabe y el mañoco
Nos alimenta y representa”.

Se menciona al conuco como una entidad que 
acompaña a las familias. Se hace presente la impor-
tancia de este espacio-conuco, más allá de ser un 
proveedor de alimentos, se lo lleva al punto de con-
siderarlo como la representación y manifestación de 
los individuos y comunidad del territorio.

La segunda expresión de la inter-existencia se 
manifiesta en la relación que se sostiene con el 
monte/naturaleza y las plantas. Ya que se indica que 
el bienestar y curar se condiciona con la relación que 
se genera con el territorio y los no-humanos que ha-
bitan en él:

P.R.2. “Las plantas son remedio.
Las plantan sienten y viven.
Cuando no hay nadie empiezan a hablar.
El yot-dan sale cuando no estamos”.

En este caso, se hace referencia a las propiedades 
medicinales que tienen las plantas. Desde los cono-
cimientos que poseen las comunidades indígenas 
de la región y las propiedades medicinales de dis-
tintas plantas, se entiende que la existencia de es-
tas implica sentir, comunicar además de cuidar, se 
presenta la agencia de lo no-humano. Precisamen-
te, el anterior fragmento le pertenece a una mujer 
sabedora de la medicina tradicional y partera de la 
comunidad. Menciona al yot-dan, una planta a la 
que se atribuye vida y acciones. Se indica que el yot-
dan es el responsable de cuidar la casa, el conuco o 
a las personas. 

Cuando las participantes hablan sobre el bienes-
tar, esta idea se vincula con la naturaleza, se podría 

decir que se hace referencia al cuidado mutuo, se 
cuida el monte porque el monte proporciona medi-
cina y bienestar a las personas. Es un acto comple-
mentario, el percibir y reconocer la vida y necesidad 
de cuidado de ambas partes, como se señala a con-
tinuación:

P.R.2. “Cuidando a la naturaleza.
Todo el monte es medicina”.

Entre las expresiones de las mujeres, además de 
hablar de la naturaleza, se menciona a Dios, consi-
derándolo como una entidad más presente en sus 
vidas, manifestando una espiritualidad con un crea-
dor, la naturaleza, los humanos y los no-humanos. 
Esta inter-existencia con la naturaleza también se 
refleja en la dinámica familiar que conciben las par-
ticipantes:

P.R.4. “Ser feliz es estar con la familia.
Ver el paisaje, ver los cerros.
Respirar el aire puro”.

La familia es un factor importante al momento 
de definir el bienestar, se puede evidenciar que, al 
definir la felicidad, se considera la proximidad con 
la familia, en complemento con el territorio, es de-
cir; el monte, los cerros y el aire puro.

Ontología política desde un feminismo intuitivo
Se identificaron otros hallazgos para compren-

der la dimensión política ontológica. El primero 
hallazgo es el construir “La Felicidad”, estructuran-
do este concepto desde los términos y sentipensar 
de las autoras de los poemas. Se manifiesta que la 
felicidad es algo que se construye con la libertad, el 
descanso, la familia y la naturaleza/monte:

P.R.4. “Sueño con que construyamos nuestra casa.
Donde estemos todos juntos,
Unidos y despejados.
Ser feliz es estar con la familia.
Ver el paisaje, ver los cerros.
Respirar el aire puro”.

En los poemas, otro discurso que se sostiene con 
énfasis es lo que respecta a la vida y la importancia 
de cuidarla, pero el cuidado de la vida no solo se re-
fiere a la integridad física de los seres humanos, sino 
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que se vincula con la vida colectiva de la familia, la 
naturaleza y el territorio:

P.R.2. “El cuidado da vida.
Mi pensamiento va hacia quien curo.
Siempre ayudo a quien lo necesita.
Cuidando a la naturaleza.
Todo el monte es medicina”.

De este modo se comprende que el bienestar se 
genera cuidando el territorio, y las mujeres del Re-
manso son las que generan estas dinámicas de cui-
dado, otra de las expresiones de la inter-existencia. 
En este sentipensar, también se encuentran los pro-
blemas del día a día, sin embargo, más allá de solo 
comentarlos, las autoras mencionan cómo afrontan 
estas situaciones. En las luchas que atraviesan estas 
mujeres, también se menciona la fortaleza con la 
que se enfrentan a las dificultades:

P.R.1. “La soledad de no tener una madre.
La falta de consejos.
La inseguridad por el abandono. 
Me hicieron fuerte para salir adelante”.

P.R.3. “Llegarle donde una quiera
Luchar por los que amo y me aman
Con Dios, la familia y las plantas”.

Además de hablar sobre la felicidad, el cuidado 
de la vida y las luchas cotidianas, también se men-
ciona cómo desde las iniciativas propias y desde la 
autodeterminación se buscan alternativas para ge-
nerar una fuente de empleo propia. En el caso de 
este grupo, se recurre al servicio de turismo como 
mecanismo para obtener una retribución económi-
ca. En un escenario donde el extractivismo, la mine-
ría y la explotación de territorio están vigentes, estas 
mujeres buscan una independencia económica des-
de la alimentación, cocina y turismo.

Por último, otra de las inquietudes y deseos 
se vincula con el acceso a la educación, si antes se 
mencionaba que el mantener unida a la familia era 
importante, el tema de la educación no resulta com-
patible con las nociones de bienestar que poseen 
las familias y principalmente de las madres, debido 
a que, para cursar la educación secundaria, los me-
nores deben abandonar la comunidad para ir a una 

escuela en la ciudad de Inírida o a un internado de 
otra comunidad denominada Chorro Bocón.

Ontología y diseño 
En la comunidad de Remanso una de las prácti-

cas que se menciona es el conuco, la alimentación 
desde la inter-existencia. La conexión y proceso re-
lacional que las familias mantienen con el territorio 
llega a cobrar forma a través del conuco y la prepara-
ción de la yuca brava. Esta forma de vida prevalece 
gracias a las mujeres y madres de la comunidad. 

P.R.4. “A mí y mi familia nos acompaña siempre;
El conuco, la yuca, como nuestra remesa.
La despensa de nosotros”.

Además del conuco, las Detparat (mujeres en 
puinave) también hablan de crear su bienestar des-
de la naturaleza y las plantas (ya sea como medicina 
natural o simplemente con el hecho de co-existir). 
A través del cuidado y la compañía de la naturale-
za se crean los hogares y el bienestar. Es importante 
mencionar que este último fragmento corresponde 
a una de las participantes que administra un hospe-
daje turístico de la comunidad –por esa dinámica– 
su casa es un sitio de paso para muchos viajeros, sin 
embargo, ella busca retomar esa intimidad con su 
familia, fuera de la rutina del turista y tener nueva-
mente su hogar con los cerros. En el sentipensar del 
territorio con las Detparat (mujeres en puinave), se 
demuestra cómo las dinámicas, prácticas y todo lo 
que crean y diseñan en su cotidianidad, parten de 
las premisas del bienestar de la familia y la natura-
leza, manifestándose en la alimentación desde el 
conuco, la medicina y el hogar. 

3.3 Discusión de resultados
Los testimonios contribuyen a manifestar y 

demostrar la inter-existencia con los espacios so-
cio-naturales, además de ser un método para co-
municar cómo se transforma la vida desde una 
categoría subalterna. La investigación se entiende 
como un proceso de creación colectiva en el que las 
participantes diseñan la estructura, manifiestan sus 
experiencias y entretejen sus agencias para dar lu-
gar al sentipensar del territorio. Al mismo tiempo, la 
metodología implementada permite la generación 
de una apertura sensitiva mutua.
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La dimensión ontológica relacional en estos es-
pacios socio-naturales –que incluye a lo no huma-
no– se manifiesta en la alimentación mediante el 
conuco y el bienestar, que se expresa como curar o 
sanar, en conexión con el cuidado recíproco de la na-
turaleza. De este modo, los territorios se convierten 
en espacios de infinitas posibilidades. En el caso de 
La Ceiba y Remanso, las dinámicas de las mujeres 
construyen un universo relacional desde las Detpa-
rat (mujeres en puinave) y las Inaitepe (mujeres en 
curripaco).

Tanto la dimensión ontológica relacional como la 
política convergen en la creación y diseño que llevan 
a cabo las Detparat y las Inaitepe. El diseño ontoló-
gico se encarna y se mantiene vigente a través de la 
generación de sus propias dinámicas alimentarias, 
lo que ellas denominan hacer el Conuco. Esto da lu-
gar a diversas prácticas, como la creación de herra-
mientas para el cultivo, la siembra y la cocina, que 
en ocasiones también se denominan artesanías. Se 
entiende que la creación de este espacio no solo es 
funcional y productivo, sino que también conlleva 
un vínculo con la libertad y la identidad de las par-
ticipantes.

En las acciones creativas de las mujeres, se evi-
dencia un feminismo intuitivo, donde su creativi-
dad se convierte en una herramienta para afrontar 
la lucha cotidiana y reivindicar el lugar que habitan. 
Al elaborar artesanías y trabajar en el conuco, las 
mujeres se convierten en soberanas de sus vidas a 
través de la alimentación y la autogeneración de 
empleo.

4. Conclusiones
 » Las mujeres en las comunidades de La Ceiba y 

Remanso, manifiestan una relacionalidad con 
el territorio en su cotidianidad y una noción 
de inter-existencia con él. Es una contraposi-
ción ante la ontología dualista que separa lo 
humano y lo no-humano, naturaleza y cultu-
ra, individuo y comunidad. Este sentipensar 
desde el territorio se entiende como la inter-
conexión entre ellas y el mundo que generan 
con las plantas, la familia, el conuco, el monte 
y la naturaleza. No se trata de una forma dis-

tinta de ver una realidad, sino que implica 
otra manera de crear mundos y la noción de 
“ser” y existir a partir del reconocimiento del 
otro como parte de uno, existo porque existes. 
Se comprende al territorio como vida, bienes-
tar y cuidado, una noción que se ha invalida-
do desde la lógica racionalista occidental, por 
entender la naturaleza como “recursos natu-
rales”. 

 » La dimensión ontológica política de las mu-
jeres en La Ceiba y Remanso se manifiesta 
principalmente en el mero hecho de existir 
bajo sus propios términos y dinámicas. Las 
prioridades que direccionan su cotidianidad 
y acción política en el territorio son: la felici-
dad, la fortaleza y el cuidar la vida; mientras 
sienten sus cuerpos, reivindican sus saberes 
y crean sus alternativas económicas con sus 
propios métodos; esto para luchar contra la 
separación y fragmentación de sus hogares o 
la falta de condiciones y acceso a la educación 
“formal”, mientras no dejan de lado los modos 
de aprender/saber que se originan en el terri-
torio. 

 » Las prácticas y saberes de las mujeres emer-
gen principalmente por la relación que tienen 
con la naturaleza en su cotidianidad. Esto se 
puede reflejar en torno a la alimentación y su 
vínculo con el territorio y el bienestar de las 
familias. El conuco representa la vida, puesto 
que, además de alimentos, es una compañía, 
un espacio donde se interactúa y aprende con 
los otros y se convierte en parte de la identi-
dad de las comunidades indígenas puinaves 
y curripacos. Además, desde el conuco tam-
bién emerge la cocina y la artesanía, formas 
de crear en conexión con el territorio. Por otro 
lado, es importante resaltar el vínculo con las 
plantas y el monte que mantienen las Detpa-
rat (mujeres en puinave), puesto que, resigni-
fican el existir con la naturaleza. El bienestar 
y curar se condiciona con la relación que se 
genera con el territorio y los no-humanos, los 
que poseen propiedades como sanar, prote-
ger, cuidar, hablar y sentir. 

 » El conuco es la forma de diseñar la alimenta-
ción desde las propiedades y conocimientos 
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del territorio, por ende, hacer el “Conuco” im-
plica creación en relación con la naturaleza 
y la familia. En cuanto a las creaciones de las 
mujeres, sean las herramientas que se utili-
zan para complementar la actividad del conu-
co o cocina; las “artesanías” que comercializan 
para generar una independencia económica; 
o las formas de utilizar las plantas/monte 
para el bienestar/curar, mantienen vigente 
esa conexión con la naturaleza, puesto que 
crear implica conocer, aprender y desplazar-
se en el territorio. El bienestar con las plantas 
(como medicina y cuidadores) y la alimenta-
ción (conuco), son manifestaciones del diseño 
ontológico presentes en el territorio. 

5. Recomendaciones
 » Mediante una aproximación metodológica 

desde la Antropología del Arte, se crea una 
apertura sensitiva y se permite dar lugar a lo 
que menciona Escobar como el Pluriverso. 
De este modo, es posible introducirse a otros 
mundos (como las comunidades territoriali-
zadas) no solo considerándolas como formas 
distintas de ver la realidad, sino como otras 
formas de crear mundos, otro real/posible, 
distintos a los de la modernidad occidental. 
Se resignifican las prácticas cotidianas, arti-
culándolas con el sentipensar y la ontología 
relacional en los espacios socio-naturales y 
con lo no-humano (objetos, herramientas, 
tejidos, historias, etc.) que habita el territorio 
y su agencia distribuida. Además, se generan 
distintos procesos no dominantes –partiendo 
del diálogo– para comunicar las luchas subal-
ternas, generando la creación colectiva de ín-
dices para transmitir el sentipensar desde el 
discurso de las protagonistas, entretejido con 
la investigadora. De este modo, se visibiliza lo 
que la perspectiva occidental de “desarrollo” 
en Un Mundo globalizado negó ser/existir.

 » El proceso de investigación implica una di-
mensión personal, la cual direccionó este 
trabajo, una raíz en el altiplano boliviano, 
junto a sus historias y contradicciones entre la 
“modernidad” de la ciudad y “precariedad” del 
campo, aspectos que no quedan al margen al 

momento de poner en práctica el trabajo aca-
démico. Dando paso al encuentro con la alte-
ridad desde sus epistemologías y ontologías 
distintas, pero de igual modo relacionales.

 » La investigación debe establecer diálogos y 
reconocimiento mutuo. Entender la indepen-
dencia de las personas que habitan los terri-
torios, pero también no se debe olvidar de la 
libertad de quienes acuden a estos sitios; des-
de un interés de comprender, conocer y reco-
nocerse a través del otro, diluir las categorías 
de inferior o superior, dar lugar la conexión y 
creación mutua. Hacer visible lo que se pre-
tende invalidar, nombrar lo que se mantiene 
oculto o no se acepta. Hacer presente las di-
versas formas de crear mundos, no para guiar-
los, ni encaminarlos o empoderarlos, sino para 
acompañar estos movimientos. Contribuir en 
generar espacios donde se puede sentipensar 
los territorios, con una dinámica colectiva, 
sintiendo, pensando y existiendo. 
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Resumen
El presente artículo nace como  de un ejercicio de investigación 

y activismo realizado con las mujeres comerciantes populares de 
la Colectiva MUCSAS, en torno a la pregunta: ¿De qué manera las 
mujeres comerciantes de Santa Rita construyen memorias de sus 
resistencias en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia? Para 
responderla se realizó una investigación de enfoque cualitativo y 
diseño narrativo, tipo estudio de caso colectivo.

Como resultado se presenta un análisis desde la perspectiva 
decolonial y de memorias generizadas, iniciando por el contexto 
del mercado popular de Santa Rita en la historia de la ciudad y 
su vinculación con la vocación turística; seguido de ello se dispo-
ne una fotografía escrita de la plaza a fin de ubicar al lector en el 
territorio y, por último, se aborda en diálogo con los testimonios, 
las diferentes prácticas de memoria colectiva desplegadas por las 
mujeres.

Palabras clave: feminismo; decolonialidad; resistencias po-
pulares; insurgencia; memoria colectiva.

Abstract
This article was born with the popular merchant’s women of 

the MUCSAS Collective, around the question: How do the mer-
chant women of Santa Rita build memories of their resistance 
in the city of Cartagena de Indias, Colombia? In order to answer 
it, was realized an investigation with a qualitative approach and 
narrative design, a collective case study type. 

The result is an analysis from the decolonial perspective and 
generated memories, starting with a context of the Santa Rita 
Popular Market in the history of the city and the connection with 
the tourist vocation; Secondly, a description about the territory 
and finally, a dialogue with the testimonies about the different 
practices of collective memory deployed. 

Keywords: Feminism; Decoloniality; People Resistance; In-
surgency; Collective Memory.

mailto:nina.ferrer.araujo%40gmail.com?subject=
mailto:director.editorial%40usbctg.edu.co?subject=
http://10.21500/23825014.7111
https://orcid.org/0000-0002-0829-0546
https://orcid.org/0000-0001-7968-4246
https://scholar.google.es/citations?user=Bzd4f4oAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=AP0Kx4cAAAAJ&hl=es


REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO / VOL 11 NUM 1 / ENERO-JUNIO DE 2024 /
CARTAGENA COLOMBIA / E-ISSN: 2382-5014 64

Memorias de resistencias: repertorios de las comerciantes
del mercado popular de Santa Rita para re-existir

1. Introducción
Las resistencias son sociedades/mundos en movi-
miento que existen contra y a pesar de las institucio-
nes opresoras, incluyendo al Estado mismo. Son teji-
dos subterráneos, redes complejas cuya finalidad es 
la re-existencia de las comunidades a pesar de todas 
las condiciones de opresión. Para protegerse desa-
rrollan una serie de repertorios en los cuales la cons-
trucción de un discurso y una narrativa de memoria 
son dispositivos privilegiados, en la medida que se 
camina la realidad construyendo otro futuro posible 
mientras se reconstruye el pasado.

En una ciudad como Cartagena, en la que se ha 
planteado una idea de desarrollo económico y social 
apalancada en un turismo y un comercio que excluye 
lo popular, la existencia y permanencia de las plazas 
de mercado populares son una forma de resistencia 
del su pueblo, en especial en un territorio como San-
ta Rita, ubicado en un barrio tradicional, cercano al 
Centro Histórico, pero al mismo tiempo desconecta-
do de esa visión de “lo deseado” por el desarrollo.

Este artículo ofrece una visión a la experiencia 
de ocho mujeres comerciantes y una lideresa quie-
nes habitan la Plaza de mercado de Santa Rita, para 
comprender algunas prácticas de memoria desple-
gadas para existir y seguir existiendo. Si bien, la pla-
za de mercado es ocupada por hombres y mujeres, 
para la investigación que da origen a este artículo se 
decidió construir desde la vida de estas mujeres, a 
fin de proponer una lectura que valore algunos ele-
mentos poco destacados en la experiencia masculi-
na de construcción colectiva de las memorias, como 
por ejemplo: la intersección entre violencias intra-
familiares y violencias extractivistas; la importancia 
de las economías populares como apuesta de auto-
nomía económica frente al abandono de la familia 
por los padres y la omisión estatal de cuidado de las 
familias; la potencia contrahegemónica de la costu-
ra artesanal, la decepción por la sistemática invisi-
bilización o subvaloración de los aportes de las co-
merciantes y su contribución al sostenimiento de las 
finanzas y la salud emocional de la plaza, etcétera.

Con tal pretensión se elabora un análisis desde 
la perspectiva de la decolonialidad de las categorías 
Resistencias sociales y Memorias colectivas en las 
prácticas de memoria de las comerciantes, iniciando 

por el contexto del Mercado Popular de Santa Rita 
en la historia de la ciudad y su vinculación con la vo-
cación turística; seguido de ello se dispone una foto-
grafía escrita de la plaza a fin de ubicar al lector en 
el territorio y, por último, se aborda en diálogo con 
los testimonios, las diferentes prácticas de memoria 
colectiva desplegadas por las mujeres

2. Referentes teóricos
2.1. Resistencias sociales: sociedades/mundos en 
movimiento
Se propone comprender las resistencias socia-

les, tomando las palabras de Zibechi (2008), como 
sociedades/mundos en movimiento, existentes antes, 
contra y a pesar de las instituciones opresoras y de 
las condiciones de exclusión a las que han sido so-
metidas o pretende someterseles. Para protegerse, 
las resistencias tejen comunidad, un discurso y una 
narrativa propia, y tratan en la medida de lo posible 
de permanecer subterráneas. Su propósito no es 
tomar el poder ni derrocar al Estado,1 sino existir y 
seguir existiendo a partir de una reconfiguración de 
las relaciones de poder y de la idea misma de poder. 

Zibechi describe la emergencia de unos nuevos 
actores en América Latina, en espacios reconstitui-
dos donde se construyeron sociedades fluidas con 
arraigo territorial y cierto nivel de autonomía frente 
al capitalismo, a través del control de su producción 
y reproducción, del manejo de espacios dispersos 
y ocultos para librarse del control y de la vigilancia 
del Estado, de la elaboración de un discurso y una 
narrativa resistente, la reación de una historia y de 
una memoria, de la implementación de prácticas 
colectivas de cuidado y de educación. Territorios en 
los que la familia cobra gran protagonismo más que 
como unidad productiva, como puntada de enlace 
del tejido que ha ido forjando una sociedad distinta, 
que surge de la lógica doméstica y se expande hasta 
lo público (Zibechi, 2008). 

Estas sociedades nacientes son de fluidos, de mo-
vimiento permanente, sin institucionalidad fija, a 
través del desarrollo de funciones y con autoridades 
transitorias. Zibechi toma las palabras del subco-
mandante Marcos y las denomina sociedades subte-
rráneas, que están por debajo, en ciertos momentos 

1 Puede que para existir tengan que hacerlo.
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como los “estallidos” esas sociedades emergen de 
manera “sorpresiva” y “espontánea” para las élites 
políticas, no solo porque se hayan querido ocultar 
sino también por la incapacidad que tienen quienes 
ostentan el poder de verlos (Zibechi, 2008). 

Las resistencias son cotidianas, de gente común, 
es decir de gente rebelde,2 son microhistorias de 
gente cualquiera quienes rechazan las imposiciones 
de la sociedad hegemónica actual y que actúan en 
pro de un mundo nuevo que es, ahora. Son personas 
en distintos lugares y tiempos que han decidido de-
jar de hacer el capitalismo a través del método de la 
grieta,3 que es negación y creación. No es la lucha de 
los excluidos por ser incluidos en el capitalismo, es 
la negativa a hacer parte del sistema construyendo 
otros mundos posibles (J. Holloway, 2011).

2.2 Memorias colectivas como tejidos de 
Resistencias sociales
Se plantea en este texto entender las memorias 

colectivas como un dispositivo privilegiado de las 
resistencias para construir, proteger o garantizar su 
re-existencia. Como plurales desde sus dimensiones 
procesual, conflictiva y discursiva. En términos de 
Isabel Piper y Marisela Montenegro, las memorias 
son plurales, producciones históricas mediadas por 
las relaciones humanas, lo simbólico y lo cultural. Se 
construyen en el hoy con el objeto de “crear” el pasa-
do, explicar el presente y posibilitar el futuro (Piper 
Shafir y Montenegro Martínez, 2017).     

Como proceso las memorias se sitúan en el pre-
sente para construir un pasado, más que mirar al 
pasado es edificarlo a partir de experiencias com-
partidas. La memoria parece ligada al tiempo, 
pero no como una línea recta de avance y retroceso 
siempre en el mismo sentido, sino compuesta por 
varios espacios de la experiencia en marcos de si-
multaneidad y contingencia. Las memorias son un 

2 Siguiendo las palabras del subcomandante Marcos, recogidas por 
Holloway, cuando se asume a la gente común como “rebeldes” se en-
tiende que pueden estar o no reprimidas, pero en especial que tienen 
potencia de emancipación (Holloway, 2005).
3 Las grietas son rupturas de los muros, que van abriendo camino y por 
la que puede penetrar la luz a través de una muralla. Es una metáfora 
para comprender como, tumbar un muro tan fuerte como el sistema 
mundo actual resulta una tarea casi imposible, mientras que agrie-
tarlo es el camino de millones de grupos, comunidades, colectivos y 
personas para existir, contra, a pesar de y más allá del muro. 

proceso proyectivo, en tanto construyendo al pa-
sado desde el presente se crean futuros posibles 
(Castoriadis, 2007).

Silvia Rivera Cusicanqui, ofrece una explicación 
maravillosa desde la cosmovisión aimara a partir 
de la idea de futuro-pasado (qhipnayra), que son 
habitados desde el presente como único tiempo 
real. El pasado (nayrapacha y nayra) son los ojos, 
está por delante, es lo que conocemos y a través de 
lo que podemos ver y sentir. El futuro es una carga 
de preocupaciones que se debe llevar en la espalda, 
porque si se pone adelante no deja vivir.  Se camina 
entonces con el futuro en la espalda y el pasado a la 
vista. El andar de la vida, porque no solo se mira fu-
turo-pasado, sino que se vive futuro-pasado (Rivera 
Cusicanqui, 2018). 

Al afirmar que las memorias son plurales y en 
conflicto, se indica que no es posible que en un mo-
mento dado exista una memoria única. Es proba-
ble que, en ciertos fragmentos espacio/tempora-
les, una memoria en concreto puede ser el “libreto” 
creado para la mayoría (Jelin, 2002) que cuando 
tiende a suprimir, extirpar y enterrar otras memo-
rias, se constituye en memoria hegemónica, gene-
rando una relación dialéctica con esas otras contra-
hegemónicas.

En este sentido, es posible afirmar que la di-
mensión conflictiva de las memorias nos sitúa en 
un campo en disputa, en una tensión entre dife-
rentes sujetos/as que construyen memorias y sus 
dinámicas de poder. Este conflicto se materializa 
en el ocultamiento y entierro de memorias; pero 
no siempre en su eliminación. En múltiples oca-
siones, las memorias se silencian por un tiempo, se 
exilian; pero se siguen tejiendo como subalterni-
dades, como resistencias.

Por ejemplo, en América Latina la memoria he-
gemónica puede comprenderse como racista, pa-
triarcal, heteronormativa y colonial. De otro lado, si 
bien, no necesariamente la hecha por los grupos ex-
cluidos es una memoria contrahegemónica; cuando 
ella construye pasados enterrados o condenados 
al olvido, puede ser una práctica insurgente, un re-
pertorio de resistencia que asume la potencia de la 
cotidianidad para construir un pasado sepultado,4 

4 Ese desentierro de memorias sepultadas, es catalogado por Silvia 
Rivera Cusicanqui como un acto micorpolítico, que devuelve el cono-
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comprender el presente y proyectar futuros posibles 
que modifiquen las relaciones injustas de exclusión 
(Calveiro, 2019).  

Algunas resistencias se han esforzado por desen-
terrar otros pasados y por lo tanto construir futuros 
posibles, más allá de la apuesta global por un proyec-
to de muerte, que es precisamente el neoliberalis-
mo y sus acciones extractivistas en los territorios. El 
pueblo o mejor “los pueblos” tejen memorias de sus 
existencias, de sus prácticas comunitarias y barriales 
de conservación de la vida y contra el despojo. Prác-
ticas subterráneas que en confrontación directa o in-
directa con el poder proponen un pasado diferente y 
anticipan distintos futuros posibles (Calveiro, 2019).

Las memorias resistentes surgen de espacios di-
versos y de zonas abisales, de territorios fronterizos 
y en disputa, de sujetos no sujetos, es decir de suje-
tos negados en su existencia política a quienes se les 
intenta suprimir también como ciudadanía. Surgen 
de mujeres, de negros y negras, de indígenas, de 
homosexuales y transgeneristas. En fin, de las voces 
sepultadas bajo el interés de generar un único rela-
to. Es en ese espectro donde la acción de la memoria 
es un repertorio no de “recordar” la resistencia sino 
de seguir existiendo, de re-existir. 

2.2.1 El género en la memoria
Las interconexiones entre género y memoria 

pueden comprenderse desde diferentes perspec-
tivas, una de ellas se denomina Memorias de Muje-
res, que de manera general se ha preguntado por 
las memorias de las mujeres ¿cuáles son? ¿cómo se 
expresan? ¿cómo se reproducen? Los trabajos reali-
zados desde este enfoque suelen teorizar sobre el 
género como un dispositivo que marca la memoria 
en cuanto a producción y reproducción. Su principal 
potencia es la posibilidad de visibilizar las voces que 
oculta la memoria hegemónica, entendida como la 
memoria masculina, historizar las mujeres y hacer-
las parte de la experiencia colectiva de memoria es 
el gran aporte de este enfoque. 

La perspectiva Memorias de Mujeres ha contri-
buido a las metodologías de construcción de la 

cimiento a las comunidades sobre sí mismas, su redes autonómicas, 
entramados y conexiones, su despliegue y en ocasiones movilizacio-
nes abiertas que logran impactar el terreno macropolítico (Rivera Cu-
sicanqui, 2018). 

memoria colectiva, especialmente al proceso de 
elaboración de las memorias cotidianas, de las rela-
ciones familiares del cuidado, de las mujeres vícti-
mas en cuanto a madres y esposas, así como al uso 
de las historias orales como fuente de “verdad”; sin 
embargo, la perspectiva Memorias de Mujeres, al con-
siderar que las mujeres recordamos de una manera 
en específico, tiende a esencializar a las mujeres y 
a las memorias, convirtiéndolas en identidades fijas 
que poseen la memoria. Visto de esta forma, la me-
moria no es un proceso de construcción del pasado 
sino el “recuerdo” de un pasado que existe y le per-
tenece a alguien, determinado por la identidad que 
“lo posee” (Troncoso Pérez y Piper Shafir, 2015).

Contra esa esencialización, algunas teóricas, 
como Piper, Troncoso, Galaz, Montenegro, van a 
concebir la perspectiva de memorias generizadas, 
en las que valiéndose de algunas herramientas de 
los feminismos negros, decoloniales, poscoloniales 
y de color, en especial de la tesis de la interseccio-
nalidad, comprenderán que memoria y género son 
constitutivos uno del otro: no se recuerda en deter-
minada forma por ser mujer sino que se recuerda así 
por la interacción de una serie de condiciones que se 
imbrican y marcan lo que se recuerda. De otro lado 
la memoria, construye las identidades contingentes 
de quien recuerda, la memoria es una herramienta 
política que no solo saca a la luz las memorias mar-
ginalizadas (no solo de mujeres, sino también de 
población LGTBIQ*+, mujeres indígenas, campesi-
nas, negras, personas en condición de discapacidad, 
migrantes) sino que permite transformarlas y resig-
nificarlas (Troncoso Pérez y Piper Shafir, 2015).

Desde la perspectiva de memorias generizadas, 
que es la que se pretende en este artículo, la expe-
riencia no es un pasado fijo sino maleable, nunca 
está acabado ni en sentido completo. La memoria 
es un acto en presente continuo que va creando el 
pasado y la experiencia de este, así lo que parecía 
ser natural en los individuos y propio de las identi-
dades, se va entendiendo como producto histórico. 

2.3 La perspectiva de la colonialidad del poder
Aunque la comprensión del racismo como prin-

cipio organizador de poder no es original de Anibal 
Quijano (2014) y puede rastrearse en autores y au-
toras negros anteriores, como por ejemplo Fanon, 
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Oliver C Cox o Sojourner Truth, lo que sí es original 
en su aporte, es haber revisitado la teoría del siste-
ma-mundo planteada por Walerstain, a partir de la 
perspectiva de la colonialidad del poder, compren-
diendo que si bien como sistema político y admi-
nistrativo el colonialismo ha sido técnicamente su-
perado en la mayoría del globo, durante su vigencia 
construyó unas estructuras de poder colonial, que 
han sido normalizadas o naturalizadas y que per-
manecen invisibles en el discurso de la modernidad, 
(Grosfoguel, 2016). 

Para la perspectiva de la colonialidad del poder 
es fundamental comprender que la colonialidad y 
la modernidad son dos caras de la misma moneda; 
mientras la modernidad se plantea como proyecto 
emancipatorio europeo, en el que se superpone la 
centralidad del sujeto individual (antropocentris-
mo) a la centralidad de Dios (teocentrismo) en las 
culturas colonizadas la modernidad es opresión, no 
solo económica sino también epistémica, cultural y 
política: 

No existe «civilización occidental» antes de la 
expansión colonial europea. La «modernidad» es la 
civilización que se crea a partir de la expansión co-
lonial europea en 1492 y que se produce en la rela-
ción de dominación de «Occidente» sobre «no-Oc-
cidente». Como nos recuerdan continuamente los 
líderes indígenas del mundo, estamos ante una 
civilización de muerte. (Grosfoguel, 2016, p. 160)

Otros autores de la perspectiva modernidad/co-
lonialidad han desarrollado y complejizado algunos 
elementos de esta: desde los feminismos se resalta 
el trabajo crítico de María Lugones (2008), mientras 
Quijano mantiene una lectura binaria e hiper biolo-
gizada del sexo y reduce las cuestiones de género al 
hetero normativismo naturalista, Lugones comple-
jizará la matriz de poder modernidad/colonial, con 
el objeto de establecer el género como patrón de or-
ganización y clasificación de los cuerpos en el siste-
ma mundo moderno colonial, es decir que el género 
es también un dispositivo colonial de poder (Ferrer 
Araujo, 2023).  

También Adriana Guzmán, Julieta Paredes y 
Rita Segato, considerarán que con la imposición del 
sistema-mundo colonial se instauró un tipo de pa-

triarcado,5 más intenso y violento que aquellos que 
existían en las aldeas y que significaron la pérdida 
de los poderes ejercidos de manera tradicional por 
las mujeres (Ferrer Araujo, 2023). La imposición del 
patriarcado moderno no solo influye en la manera 
como se ejerce el control sobre el sexo, sus recursos 
y productos, sino que afecta la forma como se ejerce 
el control del trabajo, la autoridad colectiva, las sub-
jetividades e intersubjetividades. La colonialidad no 
solo clasifica a las personas en razón a la raza, sino 
también en razón al género, este sería otro eje arti-
culador de las relaciones coloniales de poder (Ferrer 
Araujo, 2023).

La lógica de la colonialidad se manifiesta en el 
poder, ser y saber, en la medida en que las formas 
de control del trabajo se articularon con el control 
de unos cuerpos en particular a los que se les con-
sideró inferiores (menos civilizados) y cuyos conoci-
mientos fueron desechados como localismos o pro-
vincialismos no científicos. Consecuentemente las 
resistencias son potencias que se constituyen contra 
las diferentes lógicas opresivas de organización del 
poder colonial que se intersecan.

Las resistencias atraviesan la colonialidad del 
poder, del ser y del saber. Desafían aspectos cen-
trales como la relación capital/trabajo; europeo/no 
europeo; sexo/género; público/privado y cultura/
naturaleza. Las resistencias construyen mundos que 
existen más allá de las fronteras de la modernidad/
colonialidad e incluso a pesar de ella.  

3. Metodología
El presente artículo surge como resultado de una 
experiencia de investigación y activismo con la co-
lectiva de Mujeres Comerciantes de Santa Rita, 
MUCSAS, integrada por veinte mujeres comercian-
tes de la Plaza de Mercado de Santa Rita. No es la 
única organización presente puesto que hay otra 
asociación de oficio mixta, pero se trata de un es-
pacio cuyo objetivo es brindar un soporte adicional 
a las comerciantes, acompañamiento y reflexión 

5 Es necesario acotar que estas pensadoras se alejan un poco de Lugo-
nes, mientras ella afirma que el patriarcado se impuso con la colonia, 
que no existía con anterioridad en los pueblos originarios, Paredes, 
Guzmán y Segato, van a hablar de la imposición de un tipo de patriar-
cado que se imbrica o entronca con los patriarcados ya existentes en 
las comunidades o aldeas. 
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en torno a problemas comunes, propios de su ex-
periencia como mujeres, tales como las violencias 
intrafamiliares y la tensión constante y lucha por la 
visibilidad de sus aportes al interior de las organiza-
ciones mixtas. 

Uno de los elementos particulares de MUCSAS 
es su interés por la construcción de sus identidades 
como mujeres comerciantes y las memorias de sus 
aportes al territorio, por lo tanto, surgió la pregunta 
¿De qué manera las mujeres comerciantes de Santa 
Rita construyen memorias de sus resistencias en la 
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia?  

Para dar respuesta a esta pregunta se planteó 
una investigación de enfoque cualitativo y diseño 
narrativo crítico, inspirado en epistemes feministas, 
consciente de la “situación” del conocimiento y de 
los límites de la enunciación de quienes participan 
de su construcción. Se materializa en un estudio 
de caso colectivo, con el uso primordial de fuentes 
primarias, a partir de ocho testimoniales de comer-
ciantes de MUCSAS y una reconocida lideresa del 
territorio, producto de entrevistas a profundidad 
realizadas entre el mes de septiembre del 2021 y 
diciembre del 2022. Adicionalmente, durante este 
periodo se realizó una observación participante en 
algunos casos, en otros no, durante el mismo perio-
do de tiempo; en una práctica entre activismo e in-
vestigación siempre imbricadas.  

Las fuentes primarias son complementadas con 
fuente secundarias, entre las que se vincula autoras 
y autores reconocidos en materia de resistencias y 
memorias colectivas, así como un trabajo investiga-
tivo realizado con anterioridad por las mismas mu-
jeres de la colectiva en un proceso de Investigación 
Acción Participativa. 

Pensarse la investigación desde epistemes femi-
nistas es declarar un compromiso político por en-
tender la ciencia estructuralmente diferente, y por 
lo tanto de construirla diferente, desde el mismo 
momento que se elabora el problema, la valoración 
de la experiencia de las mujeres como elemento in-
dispensable para el análisis crítico de los eventos. Se 
declara una investigación que no le tiene miedo a la 
subjetividad, sino que la asume, por ello las voces 
de las entrevistadas aparecen recurrentemente en 
el texto, construyendo el análisis con ellas mismas 
en el diálogo, así como también se reconoce el lugar 

de las investigadoras, sus conflictos personales y sus 
dilemas éticos, el reconocimiento de su situación de 
privilegio6 ubicándose en el mismo plano de crítico 
del evento que investiga (Harding, 1987).  

Las dos grandes categorías inicialmente plan-
teadas fueron “Resistencia” y “memoria colectiva”, a 
partir de la cuales se fue planteando el diálogo en las 
entrevistas y fueron surgiendo otras categorías con 
las que se relacionaban, guiando el hilo conductor 
de los testimonios. La primera entrevista fue a Mary 
Giraldo, quien como lideresa de MUCSAS fue cami-
nando la investigación y permitiendo las demás en-
trevistas, definiendo así la muestra participante con 
criterio de conveniencia y sistema “bola de nieve”.

Tabla 1. Categorías relacionadas 
Categoría matriz Categoría relacionadas
Resistencias Comunidad

Violencias estructurales 

Extractivismos

Rizoma y repertorios de resistencia

Sociedades/mundos en movimiento

Identidades colectivas

Autonomía

Buenos vivires

Territorio

Categoría matriz Categoría relacionadas
Memorias 
colectivas

Memorias hegemónicas y 
contrahegemónicas

Multitemporalidad de la memoria 

Memorias engeneradas  o generizadas

Prácticas de memoria

Memoria oral

Memoria fija

Identidad de la memoria

Interseccionalidad de las memorias

Fuente: elaboración propia, 2024.

6 Y de pensar precisamente ¿qué hacer con este privilegio? ¿cómo de-
construirlo mientras se habla desde él?
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4. Análisis
4.1 El contexto: perspectiva histórica de Santa 
Rita como parte del sistema de mercados locales 
de la cuidad 
Cartagena de Indias es una ciudad ubicada en la 

Costa Norte colombiana, reconocida a nivel interna-
cional, nacional y regional por su vocación turística. 
Sin embargo, también es reconocida como una ciu-
dad empobrecida y profundamente desigual, para 
el 2021 se reportaron al menos unos 77 000 nuevos 
pobres como consecuencia de la pandemia por el 
COVID-19 y un índice Gini de 0,46. Adicionalmente 
es la ciudad capital con el más alto índice de infor-
malidad, casi de un 60% del total de la población 
ocupada (Cartagena cómovamos, 2022). 

Ahora bien, analizar estas cifras desde una pers-
pectiva decolonial, implica la necesidad de una 
breve lectura histórica de la situación, teniendo en 
cuenta el papel que jugó la ciudad en la colonia, no 
solo como factoría de personas esclavizadas y puer-
to, sino también como territorio de luchas emanci-
patorias e incluso en los hechos posteriores a la in-
dependencia y formación de la primera República. 

Lo anterior para resaltar lo siguiente: en prime-
ra instancia, Cartagena no surge siendo puerto es-
clavista, surge de la aldea “Kar-Mai-Ri” que ha sido 
prácticamente suprimida de la narrativa “oficial”; 
en segundo lugar, negros, mulatos e indígenas en 
la ciudad no se limitaron a ser víctimas de la escla-
vitud, por el contrario, fueron también mercaderes, 
libertas, libertos y libertarios, artistas, rebeldes, 
madres y padres de la patria; y tercero, a partir del 
discurso del mestizaje se ha intentado ocultar, se-
gregar e incluso eliminar “lo popular” de la ciudad, 
porque nos aleja de un pasado glorioso como facto-
ría y centro cultural “para blancos”7 (Múnera, 2010). 
7 Para Alfonso Múnera, tras los procesos emancipatorios en Colombia, 
se necesitaba una identidad que dotara de una especie de unidad a 
la Nación, y desde las élites criollas se empezó a generar el discurso 
del mestizaje como valor superior del hombre americano, una idea de 
que no existen las razas (vistas como fronteras) sino un solo hombre, 
el mestizo. Explica el autor, que el concepto de mestizaje así plantea-
do escondía en realidad una suerte de blanqueamiento, una forma de 
ocultar lo negro, lo indígena y lo mulato, dando prelación los elemen-
tos “blancos” que acercaban al “criollo” al hombre blanco, esto es el 
hombre europeo y civilizado. 
La idealización del “mestizaje” es posible siempre que se oculten o justifiquen 
actos de extrema violencia epistémica y de género, necesarios para construir-
lo, tales como los embarazos y matrimonios forzados, prácticas religiosas y 
culturales que han sido condenadas, estigmatización de partes y formas del 

Esta lectura es importante, porque precisamen-
te es la que se va a vincular con el Proyecto de de-
sarrollo de la ciudad y su futura vocación turística, 
idea que empieza a surgir en los albores del siglo 
xx y que significó, entre otras cosas, el desalojo de 
los barrios de pescadores: Pekín, Boquetillo y Pue-
blo Nuevo en 1936 (Flórez, 2015). Cuando Colombia 
empieza a pensarse el desarrollo, es notoria la difi-
cultad que sería “industrializar” a Cartagena, por lo 
tanto se decide su destino turístico inspirado en el 
pasado colonial, la cercanía al mar y la potencialidad 
de la arquitectura de defensa, de murallas, fuertes y 
castillos (Deavila Pertuz, 2015). 

En ese modelo de turismo colonial el Centro His-
tórico se constituyó como eje y se formula en 1965 
“el Plan Piloto de Desarrollo Urbano” que prevé una 
transformación radical del espacio urbano y la des-
centralización del comercio local a través de la defi-
nición de siete zonas con sus correspondientes mer-
cados locales: Bocagrande con un supermercado, la 
Plaza Central en Bazurto y cinco mercados satelita-
les más en los sectores de El Bosque, Torices,8 Terne-
ra, Blaz de Lezo y un sector adicional por definir. 

La descentralización del comercio era necesaria 
para poder dar paso al proyecto de patrimonializa-
ción del Centro Histórico, una medida para reducir 
la heterogeneidad del uso del suelo y hacer de la 
zona un territorio más interesante para el turismo 
basado en la piedra y la arquitectura. Así mismo, 
en 1970 se formuló la primera Política Nacional de 
Turismo, orientada hacia el desarrollo a mediano y 
largo plazo de algunas zonas del país, entre ellas la 
Región Caribe, en especial la ciudad de Cartagena, 
lo que terminó siendo plasmado en el Plan Regional 
de Desarrollo que sirvió como hoja de ruta para la 
transformación urbana de Cartagena (Deavila Per-
tuz, 2015).  

En suma, como lo mencionan Deavila y Flórez, 
durante el siglo xx se define la vocación turística de 
la ciudad, fundada en la idea de patrimonio mate-
rial, que hizo del Centro Histórico su eje, justifican-
do la descentralización del comercio y la exclusión y 
segregación de los asentamientos urbanos mayori-
tariamente negros, mulatos, indígenas y pescadores 

cuerpo, sexualización de ciertos grupos poblacionales afectando especialmen-
te a las mujeres y a las niñas negras, indígenas y mulatas. 
8 Actual mercado de Santa Rita. 
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de la zona dentro y fuera de la muralla. Se trata de 
una dinámica de turismo/exclusión que, hacia fina-
les de los sesenta y en la década de los setenta, fue 
especialmente violenta y racista,9 que se inauguró 
con el desalojo de Chambacú en 1971 y cerró con 
broche de oro con la clausura del mercado popular 
de Getsemaní en 1978. 

Tanto el desalojo de Pekin, Boquetillo, Pueblo 
Nuevo y  Chambacú como la clausura de la plaza de 
mercado de Getsemaní10 fueron precedidos por una 
campaña de desprestigio y estigmatización a través 
de la prensa local, como lugares desordenados, caó-
ticos e insalubres, aprovechándose en el último caso 
del incendio que tuvo lugar en 1962 y de la explo-
sión de un almacén clandestino de pólvora en 1965 
(Ardila, 2011). Poco a poco, la memoria de la ciudad 
ha fijado la idea de que los mercados populares, así 
como los asentamientos populares dentro del casco 
histórico o en sus fronteras, constituyen un obstácu-
lo para el desarrollo de Cartagena. 

El antes mencionado Plan Piloto de Desarrollo 
Urbano del entonces municipio de Cartagena, con-
templó como se indicó, la construcción de una Plaza 
Central (que es hoy la plaza de Bazurto y cinco sate-
litales, una de ellas en Torices que es la actual plaza 
de mercado de Santa Rita. Ambos fueron destino de 
los y las comerciantes despojadas de Getsemaní.

 
4.2 Santa Rita: el territorio11 habitado
La plaza de mercado de Santa Rita se encuentra 

ubicada en la parte norte de la ciudad de Cartagena, 
en el barrio Torices, que es uno de los más tradicio-
nales y populares de la ciudad. Hace parte de la co-

9 Es importante comprender esta situación en perspectiva global, 
coincide con la época de las dictaduras del Cono Sur, ampliamente 
promovidas y sostenidas por Estados Unidos, que terminaron por res-
paldar la implementación de políticas neoliberales en el continente.   
10 Importante saber que en el territorio donde se ubicaba Getsemaní 
se edificó el actual Centro de Convenciones.
11 La categoría territorio se puede entender como tierra o geos, defini-
da en un sentido espacial; o bien como territorio propiamente dicho, 
aludiendo a la dinámica histórica/militar de dominio sobre el espacio 
geofísico; o bien como terreno, como un campo de acción; finalmen-
te puede ser entendida como terruño, donde hay vínculo de amor, el 
espacio con el que se conserva un vínculo afectivo, un lugar al que se 
pertenece (Lozano, 2009). En el caso de las mujeres comerciantes de 
Santa Rita, al referirse al “territorio” lo hacen en la lógica de pertenen-
cia y afectividad, de sentir la Plaza como un organismo vivo al que 
pertenecen.  

muna tres de la Localidad 1 denominada “Histórica 
y del Caribe Norte” con los barrios Canapote, Daniel 
Lemaitre, San Francisco, Santa María, San Bernardo 
y Siete de Agosto. Es una plaza con más de cincuen-
ta años de vida, que ha sido sostenida por el tesón 
de los comerciantes, en especial de las mujeres que 
desde su fundación han enfrentado los embates 
que persiguen su cierre. 

Figura 1. Ubicación del mercado de Santa Rita 

Fuente: Google Maps, 2024.

La plaza de mercado fue construida por la admi-
nistración municipal y abrió sus puertas al público 
en 1970, bajo la administración de las empresas pú-
blicas, caracterizada por el descuido y la negligen-
cia. Una década después, tras la liquidación de las 
empresas públicas, se le entrega a la Asociación de 
Comerciantes de Santa Rita (ACODESAR) la admi-
nistración, ejercida directamente por Gladys Aceve-
do, quien dedicó sus esfuerzos a tratar de sanear la 
crisis en la que venían por el descuido reiterado de la 
administración anterior (Giraldo, González, Téllez y 
Cáseres, 2021).

A pesar de los esfuerzos por mantener el merca-
do por parte de las/los comerciantes y de las orga-
nizaciones del sector, el abandono sistemático del 
gobierno local, la mala publicidad y campaña de 
desprestigio similar a la que acabó con Getsemaní, 
el retiro paulatino de rutas de transporte público, la 
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falta de intervención en infraestructura del merca-
do y sus alrededores, ocasionaron que para el 2008 
empezara la gran crisis que culminó con el engaño-
so y violento desalojo del 31 de diciembre de 2013. 
Esa noche, en víspera de año nuevo, la Alcaldía, pese 
a años de negociaciones, citó a una abrupta reunión 
en la que informó que, a partir del día siguiente, nin-
gún local comercial podría abrirse, debido a que el 
mercado sería clausurado, para repararse y entrar 
en funcionamiento meses más tarde (Giraldo, Gon-
zález, Téllez y Cáseres, 2021).

Ese 31 de diciembre la gente sintió un despojo, 
fue como el desplazamiento, como cuando salí de la 
finca por el conflicto armado. Es que el mercado es 
para mí aquello que me hizo entender muchas co-
sas, como la puerta que se abrió para entrar a otros 
escenarios y sostener mi vida y mi familia.12 (M. Gi-
raldo, Comunicación personal, 10 de mayo de 2022)

En ese momento, se prometió a la colectiva de 
comerciantes reubicación y capital de mitigación 
cada seis meses; ninguna promesa se cumpliría a 
cabalidad. Los meses de clausura se convirtieron 
en años y finalmente solo a finales del 2019, entra 
nuevamente en funcionamiento por las presiones 
de las interesadas, quienes desde el 2014 se orga-
nizaron con ocasión de exigir el cumplimiento de 
los acuerdos:

Debieron darnos al menos dos meses de previo 
aviso para salir. Fue imprevisto, nos llevaron al CAI, 
con los policías y todo que estaban ahí. Nos dieron 
un cheque y nos dijeron que sacáramos las cosas. 
Todo el mundo sacaba como podía, quitando re-
jas, tumbando, quitando lo que se podía rescatar 
y en medio de ese desespero y esa crisis, algunos 
no pudieron salir porque tenían mucha mercancía. 
A ellos los robaron, los saquearon, perdieron mer-
cancía; ellos lloraban. Nos sacaron a las patadas por 
decir. Total, que terminamos saliendo, pensando 
que al año regresaríamos y el año se convirtió en 
6 años. (M. Giraldo, Comunicación personal, 18 de 
octubre de 2021). 

12 Esta narrativa es producto de dos entrevistas a profundidad reali-
zadas a Mary Giraldo en el Mercado de Santa Rita. La primera el 18 de 
octubre del 2021 y la segunda el 10 de mayo del 2022. Se he tratado 
de mantener en la mayor medida posible el dicho exacto de la autora; 
sin embargo, se realizaron algunos cambios para organizar por cate-
gorías y dar un poco de línea cronológica al testimonio. 

4.3 Repertorio de Resistencias: memorias vivas 
de comerciantes populares
4.3.1 MUCSAS: construyendo identidades como 
Comerciantes populares
Las comerciantes populares han tejido diver-

sas estrategias, una de las más relevante ha sido la 
creación, en el 2021, de la colectiva MUCSAS (Muje-
res Comerciantes del Mercado de Santa Rita) cuyo 
propósito no es solo la reactivación económica del 
mercado, sino también la construcción de su me-
moria como comerciantes populares y sobre el rol 
que han desempeñado en la lucha por el territorio 
en la zona, a pesar de haber sido silenciadas por la 
memoria hegemónica (que pretende borrar el mer-
cado) e incluso por la memoria de sus compañeros 
comerciantes.  

Al respecto manifiesta María Alejandra Giraldo:

Uno de los fines de MUCSAS es resaltar la labor 
de las mujeres comerciantes dentro del mercado 
de Santa Rita. Darle la visibilidad que merecen, se 
entiende al comerciante típico a un hombre; pero 
también hay mujeres ocultas, que aparecen iróni-
camente detrás de ellos, minimizadas, pero son las 
que tienen los negocios bajo control, son en su ma-
yoría las que llevan las finanzas y administración 
de los locales (A. Giraldo, Comunicación personal, 
22 de mayo de 2022).

La construcción de la memoria implícitamente 
cuestiona, crea y constituye la identidad de las MUC-
SAS como mujeres comerciantes populares, ello en 
la medida que la memoria y el género son constitu-
tivos uno del otro: no se recuerda en determinada 
forma por ser mujer, sino que se recuerda así por la 
interacción de una serie de condiciones que se im-
brican y marca lo que se recuerda. De otro lado la 
memoria, construye las identidades contingentes 
de quien recuerda, la memoria es una herramien-
ta política que no solo saca a la luz las memorias 
marginalizadas, sino que permite transformarlas y 
resignificarlas (Troncoso Pérez y Piper Shafir, 2015).

Es importante destacar en esta relación entre 
identidades y memorias, el carácter interseccional 
con el que se van constituyendo la una a la otra, en 
tanto las experiencias de las personas y los colecti-
vos se construyen dentro de los marcos estructura-
les que han organizado jerárquicamente las vidas 
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no solo de las personas subalternizadas sino tam-
bién de aquellas sobre las que recaen privilegios de 
poder (Montenegro, 2023). 

Así pues, las memorias de MUCSAS son inter-
seccionales, provienen de espacios de corte entre 
categorías que como capas de cebolla envuelven la 
identidad en constructo “mujeres comerciantes po-
pulares” que pretende reconstruir un vacío entre “lo 
popular” “el comerciante” “la raza” y el “territorio” es 
una identidad que emerge de esta imbricación.

MUCSAS es un espacio de encuentro y de cre-
cimiento comunitario, una estrategia que vincula 
tanto las apuestas económicas de cada una de las 
integrantes, iniciativas de préstamos solidarios, in-
tervención familiar, lucha contra las violencias de 
género al interior de las familias de Santa Rita, rela-
ciones de Santa Rita con el medio y con otras organi-
zaciones de defensa de los derechos humanos y de 
economías populares:

MUCSAS es oportunidad de crecer, oportunidad 
de encontrarte con otras mujeres, de que te escu-
chen, de que te digan: no importa que estudiaste 
o si no estudiaste, no importa de dónde vienes, no 
importa tu profesión o a que te dediques, tienes ca-
bida si quieres que un lugar en específico, en este 
caso Santa Rita Plaza, crezca, es decir, si quieres 
aportar a esto, eres bienvenida. Y es bien bonito 
porque en MUCSAS hay una diversidad de mujeres, 
todas diferentes en edades, en colores, en sabores, 
en idiomas, todo es diferente y eso es súper enri-
quecedor (M. Zuñiga, Comunicación personal, 10 
de mayo 2022).

La colectiva en construcción MUCSAS ha liderado 
diferentes acciones de memoria viva, que retoman-
do a Mercedes Villanova (2004), plantean un reto a 
la memoria escrita: a la hegemónica que presenta 
las plazas populares de mercado como obstáculos 
para el desarrollo; a la contrahegemónica que resig-
nifica a los comerciantes y sus gestas desde “hitos” y 
voces masculinas. Así, por ejemplo, desde el 2021 or-
ganizan la Feria “En Santa Rita me quedo” que inclu-
ye un desfile de modas y un conversatorio sobre el 
papel de las modistas y las máquinas de coser como 
elemento de autonomía de las mujeres populares.   

En plena “reactivación” acá la cosa no se nos reac-
tivaba, entonces un grupo de mujeres comerciantes 
empezamos s encontrarnos en un espacio que nos 

articulara. Nos convocábamos para escucharnos, 
para saber qué pensaba cada una, pero también 
para saber cómo nos sentíamos dentro de este esce-
nario, el mercado de Santa Rita. 

El CINEP nos convocó a un proyecto de econo-
mía solidaria, las mujeres se sintieron agradadas 
de trabajar articulados en pro de seguir fomentan-
do la economía solidaria, de seguir empoderándo-
nos en nuestra autonomía económica. A dos meses 
de estar unidas surgió la primera gran actividad. 
Nos atrevimos a hacer una primera feria en el mer-
cado Santa Rita, algo que nunca se había hecho. 
Para la gente también fue un impacto porque tuvi-
mos la oportunidad de convocar a muchos artistas 
del territorio y visibilizar todo el trabajo cultural 
que se hace dentro del territorio.

Entonces vino el Guachi Meléndez, Barrio Fino 
Mundial. Incluso, como la salsa es fuerte en el terri-
torio nos juntamos con el festival “Salsa en clave”, eso 
convocó muchísima gente de toda la ciudad porque 
vino gente de la ciudad también. Entonces super 
chévere, fue una experiencia que nos convocó a se-
guir luchando, a creer en nosotras más (M. Giraldo, 
Comunicación personal, 10 de mayo de 2022).  

4.3.2 El rescate de lo simbólico
Otra acción significativa que hace parte de los 

repertorios de las comerciantes de Santa Rita para 
construir su memoria ha sido el rescate de lo sim-
bólico que constituye parte de su identidad, a través 
de un museo que durante el 2021 y parte del 2022 
estuvo ubicado en el segundo piso de la Plaza, dis-
puesto al público visitante propio y foráneo. Este 
museo contenía mayormente fotografías antiguas 
del Mercado y de personajes que han hecho parte 
de su historia y de la del territorio; adicionalmente, 
tres elementos de profundo simbolismo: una ma-
queta del mercado de Santa Rita antes del cierre en 
el 2013, una figura de un bus a escala y una máquina 
de coser.  

La maqueta de Santa Rita representa una “vista 
al pasado”;13 pero también un sueño que fueron ha-
ciendo realidad en conjunto cuando las corrientes 
extractivistas les despojaron: “me trae recuerdos de 
otras épocas, pero también me invita a seguir, por-
que ahora existimos porque quisimos nosotras, esto 
13 Una construcción, un relato de aquello que ya ocurrió, sin suspender 
el presente e implicando necesariamente el futuro. No se especifica 
ningún origen.



REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO / VOL 11 NUM 1 / ENERO-JUNIO DE 2024 /
CARTAGENA COLOMBIA / E-ISSN: 2382-5014

73

Memorias de resistencias: repertorios de las comerciantes
del mercado popular de Santa Rita para re-existir

lo destruyeron y la paramos de nuevo” (M. Giraldo, 
Comunicación personal, 10 de mayo de 2022).  

La figura del autobús representa dos cosas, pri-
mero la manifestación de una necesidad que fue 
narrada por la mayoría de las entrevistadas: no 
existe una ruta de transporte público que conecte el 
Mercado de Santa Rita con el Centro, Bazurto y otros 
barrios. Segundo, la añoranza ya que anteriormen-
te existía una ruta que llegaba a “Puerto Duro” en el 
centro de la ciudad, que es precisamente la que se 
réplica en la figura; sin embargo, esta ruta fue supri-
mida sin ser remplazada.  

Se tenía esperanza que con la entrada en fun-
cionamiento del Sistema de Transporte Masivo en 
la ciudad esta situación cambiara; pero hoy más de 
ocho años después sigue siendo una quimera: 

No les interesa que estemos aquí, si me ponen 
un Éxito me quiebran, nos han puesto D1, Ara. De-
berían protegernos, pero ¿cómo vamos a pelear con 
esos? Además, nos tienen sin ruta de buses, aquí no 
hay Transcaribe; aquí solo hay motos y colectivos 
[Testimonio de Mary Giraldo en (Giraldo, González,  
Téllez y Cáseres, 2021)].

La máquina de coser es otro de los elementos 
simbólicos fuertes de Santa Rita, en primera ins-
tancia porque significó la forma como de manera 
tradicional muchas familias han garantizado su sos-
tén económico por generaciones y las mujeres han 
forjado formas de autonomía económica; segundo 
porque ha sido siempre un elemento constitutivo de 
la identidad de las comerciantes populares. De he-
cho, en parte de la historia de Santa Rita fueron las 
costureras quienes asumieron la primera línea en la 
lucha por sus derechos. Es tan importante el papel 
de las costureras que durante la primera feria “En 
Santa Rita me quedo” dedicaron una representación 
artística a este símbolo, como cuenta Mary Giraldo:

Se hizo un monólogo que se llamó la máqui-
na, sobre lo que representa la máquina para estas 
mujeres, sus familias y su territorio. Ya estamos 
organizando el segundo desfile de modas “En San-
ta Rita me quedo” para el cinco de junio del 2022 
con el fin de seguir mostrando ese trabajo hermoso 
que hacen las modistas de Santa Rita [Testimonio 
de Mary Giraldo en (Giraldo, González,  Téllez y Cá-
seres, 2021)].  

4.3.3 La juntanza de saberes
En estos repertorios tan diversos desplegados 

por las comerciantes populares sería también im-
portante mencionar la realización de una co-inves-
tigación con un equipo del Centro de Investigación 
y Educación Popular, CINEP, en el marco de un di-
plomado que realizaron con la misma organización. 
Los resultados han sido publicados en un maravillo-
so texto con el nombre Trenzar las resistencias contra 
el racismo en Cartagena en el capítulo denominado 
“Memorias de las luchas de las mujeres por el Mer-
cado de Santa Rita de Cartagena” escrito por cuatro 
habitantes del territorio: Mary Giraldo, Noris Téllez, 
Karina González y Karina Cáseres.

En ese texto las mujeres no solo elaboran una 
línea de tiempo con los principales hechos del pro-
ceso de defensa del Mercado de Santa Rita desde su 
creación en 1970; sino también intentan recoger las 
principales tensiones, conflictos y retos, así como la 
mención a las protagonistas de cada episodio (Giral-
do, González, Téllez y Cáseres, 2021). Es importante 
esta experiencia en la medida en que desafían no 
solo el discurso tradicional de memoria que ha des-
acreditado a las y los comerciantes, sino también el 
discurso de memoria masculinizada de los comer-
ciantes mismos, que, al contar las historias desde la 
aparente voz neutral, invisibilizan la laboral de las 
mujeres.

Por ejemplo, cuando se cuentan las negociacio-
nes con el gobierno local, se omiten las disputas de 
las mujeres por hacer parte de la Junta directiva de 
la Asociación de Comerciantes del Mercado de San-
ta Rita (ACODESAR), y los liderazgos de las mujeres 
previos, durante y posterior al cierre. Se omite que 
Gladys Acevedo asumió todas las labores adminis-
trativas del Mercado, cuando en la década de los 
ochenta pasa la administración a ACODESAR:

MUCSAS también es una forma de apoyar a las 
mujeres comerciantes, que las mujeres sientan 
que no están solas porque también hablamos de 
machismo entre los compañeros de vida y los com-
pañeros comerciantes. Hay mucha violencia psico-
lógica y física en las familias, muchas mujeres son 
explotadas por los maridos, pero también entre 
compañeros comerciantes hay que hacer un tra-
bajo grande aquí dentro del mercado, a veces hay 
chistes machistas, que el piropo grosero, que no les 
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gusta que una decide y tome la palabra. Por eso hay 
que promover esa cultura del no machismo, de en-
tender que las mujeres también tenemos un espa-
cio aquí y que también nos hemos dado la batalla 
y el proyecto del CINEP, con el que reconstruimos 
la memoria, tenía esa intención, develar nuestro 
papel en la lucha por el mercado, no podemos ser 
invisibles ni mucho menos que nos sigan maltra-
tando (M. Giraldo, Comunicación personal, 10 de 
mayo de 2022).  

4.3.4 Los murales y el retrato/relato 
Otra de las acciones de memoria implementadas 

por las comerciantes de Santa Rita son los murales 
que se han ido haciendo en alianza con otras orga-
nizaciones, en especial a partir del diplomado rea-
lizado con el CINEP. Son elementos que irrumpen 
en la arquitectura de la Plaza, reflejando esta iden-
tidad que las mujeres han ido construyendo como 
“comerciantes populares” y que al mismo tiempo se 
impregna en Santa Rita Plaza. Se trata de retratos/
relatos creados y recreados de reconocidas lidere-
sas como por ejemplo Tulia Aparicio fundadora del 
Mercado y Gladys Acevedo quien asumió la difícil 
administración de la plaza, tras la liquidación de las 
empresas públicas y su entrega por parte del gobier-
no local a los comerciantes en los años ochenta.

El termino retrato/relato pretende expresar la 
experiencia al visitar al mercado, en tanto al obser-
var el poder y color de esas imágenes, es necesa-
rio preguntar ¿quiénes son ellas? Como respuesta 
surge el relato de su trabajo, de su compromiso, de 
su dedicación; pero en especial de su trabajo colec-
tivo comunitario. Es una situación que dispara la 
necesidad de un relato vivo, que nunca es el mismo 
y que a fuerza de decirse se sostiene en el tiempo 
siempre diverso.

Ese vínculo con la oralidad de la memoria es im-
portante, en tanto en búsqueda de vencer el tiempo, 
se suele condenar la memoria a lo escrito, a tallarse 
o grabarse, perdiendo parte de carácter dinámico 
e inconcluso. Se olvida la paradoja que hay entre 
la escritura y la memoria, sobre la que hace énfasis 
Mercedes Vilanova al recordar el diálogo platónico 
de Fedro, en el que se pregunta si la palabra escrita 
es veneno o remedio para recordar (Vilanova, 2004).  

Esta experiencia se ve fortalecida por la convi-
vencia intergeneracional entre las comerciantes 

fundadoras y las nuevas generaciones, en un pro-
ceso permanente de interacción y de construcción 
de identidades. Santa Rita no es un espacio de tra-
bajo, por ello lo más común es el diálogo perma-
nente entre comerciantes. No es un sitio en el que 
cada una permanezca en su local, sino que se les 
encuentra en los pasillos “comadreando” sobre su 
vida en el territorio.

No existe una línea divisoria entre lo laboral y lo 
personal, las mujeres se disponen en espacios im-
provisados de tertulia en lugares cercanos a sus lo-
cales, con el objeto de compartir entre ellas. Las ma-
yores y las más jóvenes coinciden, siendo inevitable 
siempre el recuerdo y el ejercicio del testimonio 
sobre hechos del pasado, que se reflexionan desde 
el presente. La memoria se empieza a formar como 
capas que pasan desde lo fáctico o recuerdo de los 
hechos, a lo sentido durante el suceso y lo que se 
siente al recordarlo, implica reflexiones sobre lo vi-
vido y lo actual, sobre el rol que ellas desempeñaron 
y en especial sobre aquello que sienten sigue siendo 
parte de su responsabilidad hoy (Jelin, 2014). 

5. Conclusiones

Santa Rita es patrimonio de la ciudad, no tiene 
sentido dejarlo perder; pero creo que el Estado es 
tan perverso que ocasiona ese choque emocional 
para que la gente desista, para que los comercian-
tes no insistamos. No hay interés en que el merca-
do permanezca. Estamos en una zona o en un terri-
torio donde, poco a poco, se ha venido despojando 
a la gente y se ha venido despojando porque está 
en el área de crecimiento del turismo y la empre-
sa, o sea estamos pegados al Centro, a la Playa, es-
tamos en la expansión (M. Giraldo, Comunicación 
personal, 2022).

Volvemos a las palabras de Mary Giraldo porque 
nos señalan uno de los elementos más fuertes para 
abordar las conclusiones: Santa Rita surge de un 
proyecto de turismo de segregación y exclusión tan 
violento que ha desarrollado prácticas de canibalis-
mo en su repertorio. Nada le satisface, el círculo de 
blanqueamiento ahora supera las murallas físicas y 
busca otra forma de crecer, bajo la idea de desarro-
llo como expansión y crecimiento permanente.  

Se trata de un proceso sistemático, violento y 
globalmente organizado, constituido por poderes 
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disciplinares, biopolíticos y necropolíticos, inscritos 
en la manera cómo funciona el Estado colombiano, 
en tanto proporciona una división y segregación 
territorial a partir de la que se edifican espacios de 
muerte, atravesados por una serie de instituciones 
que alimentan y perpetúan la jerarquización racial y 
de género de las opresiones. Este proceso es sosteni-
do por prácticas de persecución, enjuiciamiento y en 
general disciplinamiento de cuerpos, en su mayoría 
negros y populares (Mbembe, 2011).  

El proyecto de turismo en la ciudad se ha encarga-
do de construir fronteras, edificar muros y distribuir 
la vida y la muerte en los espacios constituidos. La 
existencia de MUCSAS y del mercado en sí mismo, 
es una resistencia y re-existencia que ha buscado la 
forma de agrietar los muros que esconden al pueblo 
cartagenero. MUCSAS ha logrado crear redes sub-
terráneas que las mantienen conectadas y activas, 
a pesar de las acciones deliberadas para socavarlas.  

Una de las potencias de MUCSAS ha sido el he-
cho de hacerse colectivamente consientes de la ne-
cesidad de generar sus memorias diversas, propias 
y en tensión, que al mismo tiempo las han ido lle-
vando hacia la creación de su identidad como mu-
jeres comerciantes y feministas populares. En ese 
camino que se corre, descorre y recorre, es necesario 
también plantearse preguntas sobre lo que se está 
creando como memoria y cuestionarse la manera 
como la escrituralidad, la grabación y la “institucio-
nalización” de su memoria, no termine siendo vene-
no para el recuerdo. 

Estamos pues ante historias complejas, múlti-
ples, en tensiones (no solo hacia afuera sino tam-
bién internas) y en dinamismo que se tejen imbri-
cando memoria y género: verdadera memoria como 
resistencia y re-existencia frente a la modernidad/
colonialidad/ patriarcado y su necropolítica que ad-
quieren el territorio, en el tiempo y en la relacionali-
dad concreta, significaciones propias. 

Como se señalaba al inicio, se comprenden las 
resistencias como plurales desde sus dimensiones 
procesual, conflictiva y discursiva. Pero en la escu-
cha y compartir con las MUCSAS se ha encontrado, 
además, el juego entre pluralidad y permanencia 
que se ha dado en las expresiones de sus resisten-
cias específicas. Son bien variadas las formas de 
resistencia que se han producido, pero ellas no se 

presentan como acciones colectivas aisladas, sino 
que hacen parte de una dinámica permanente, po-
dría decirse, terca, reincidente, reemergente. Esa 
dinámica es posible gracias a un sentido colectivo 
de pertenencia y compromiso que implica creativi-
dad permanente para poder re-existir a pesar de los 
múltiples ataques. Las mujeres llegan así a una va-
riedad de lenguajes: marchas, negociaciones, mura-
les, museo, festival, piezas comunicativas, etcétera. 
La re-existencia no se da entonces como la ejecución 
de un plan estratégico, sino como la re -invención, 
según las circunstancias y las acciones de los con-
trincantes. Ello genera la pluralidad; pero esta plu-
ralidad se da como continuidad en largos tiempos, 
como permanencia. A pesar de los engaños para ha-
cerlas desaparecer, a pesar del agotamiento por la 
burocracia, a pesar del desconocimiento incluso de 
sus colegas, ellas permanecieron y esa permanencia 
es la que ha garantizado su re-existencia y permiti-
do, por tanto, el tejido de la memoria. La memoria 
es posible y es el resultado de su permanencia.   

Las resistencias asumen entonces significaciones 
propias de frente a las personas, instituciones o fenó-
menos que deben confrontar. a continuación se des-
tacan algunas, a modo de síntesis de lo ya expuesto.

 » Resistencias frente a la ley: con la ley, contra la 
ley, más allá de la ley. Ante las decisiones “le-
gales” de los acuerdos municipales que orde-
nan el cierre del mercado o la prohibición de 
ventas en el espacio público, las mujeres han 
tenido que ir contra dichas leyes, pero tam-
bién han llegado a negociar con los legislado-
res. Sin embargo, saben perfectamente que 
su existencia, su posibilidad de ser, de hacerse 
reconocer como mujeres comerciantes populares 
va más allá de la ley. Saben que la ley, incluso 
en los casos en los que dice tener perspectiva 
de género, se queda viéndolas individual-
mente y en la relación binaria frente a la pare-
ja (por ejemplo, en la violencia  intrafamiliar o 
la pensión alimentaria); pero no las reconoce 
en su identidad colectiva, en sus ser y su ha-
cer social, en su trabajo y sus sororidades. Sus 
memorias son resistencias para un reconoci-
miento no solo legal sino identitario social, 
como “mujeres que facturan”, que gerencian, 
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que producen y cuya labor es silenciada frente 
a los comerciantes hombres. 

 » Resistencia a la aporofobia. Las MUCSAS han 
mostrado en la reconstrucción de sus memo-
rias la conciencia de estar enfrentándose a 
unas élites gubernamentales y locales que se 
inclinan, cuidan y reciben hospitalariamente 
al extranjero, pero, en esa misma dinámica, 
destierran, despojan, desarraigan a aquellas y 
aquellos que le huelen a pobreza. que en rea-
lidad significa no tener la apariencia que en 
el imaginario de dichas élites debería tener 
para hacer ver a la turística Cartagena como la 
ciudad hermosa y segura. Y ellas tendrán que 
enfrentarse a la carga aporofóbica de la inse-
guridad, la suciedad, la fealdad. 

 » Resistencia al racismo y su exotización turís-
tica mercantilista. La afirmación de las MUC-
SAS como comerciantes populares las coloca 
claramente en una dignidad establecida y 
reclamada en contravía a la jerarquización ra-
cista que combina el menosprecio y la objeti-
vación mediante la exotización mercantilista 
en pro del “desarrollo turístico”

 » Resistencia a la gentrificación. Las memorias 
de resistencia nos muestran claramente una 
disputa territorial que enfrenta la dinámica 
conquistadora de la gentrificación, que pre-
tende sacarlas porque ellas están en un lugar 
estratégico entre el centro histórico turístico y 
la playa, lugar deseado por los urbanizadores 
y sus proyectos expansionistas.  

 » Resistencia a la manipulación e ineficiencia 
burocrático-estatal. Administración tras ad-
ministración, durante largos años la resisten-
cia se ha debido construir acumulando los 
repertorios de los hechos pasados para en-
frentar las persecuciones, el abandono estra-
tégico, las promesas incumplidas, el desabas-
tecimiento de servicios, de la burocracia local 
y nacional.

 » Resistencia al individualismo competitivo 
y generación de formas de sororidad no de-
pendientes, de frente a la violencia directa 
e indirecta ejercida contra las mujeres. Son 
impactantes y muy aleccionadoras las formas 
de relación de sororidad que se tejen en la 

resistencia, pues en contraste con la mayor 
parte de las ayudas de carácter humanitario 
tanto de organizaciones no gubernamenta-
les como de organismos de gobierno, no se 
producen dependencias sino repertorios de 
colaboración que conducen a que la mujer 
que es ayudada llegue a tener su propio ne-
gocio, sea autónoma, empoderada y articula-
da al colectivo.

 » Resistencia al discurso de la domesticación. 
Las memorias de resistencia aquí brevemen-
te reseñadas deconstruyen, en la práctica y de 
raíz, el discurso de la mujer domesticada. De 
aquella que estaría en la casa criando hijos y 
cuidando al marido proveedor. Discurso que 
aún resulta hegemónico en múltiples espa-
cios, incluso en ciertos feminismos que pre-
tenderían liberar a la mujer de estas cadenas 
históricas. Las vidas recogidas en las memo-
rias aquí presentadas son las de generaciones 
de mujeres cosiendo, sembrando, comercian-
do, liderando, participando, reclamando, cier-
tamente también amamantando, cuidando, 
pero nunca reducidas a las cuatro pardes de 
la casa. El mismo sentido del hogar y de la fa-
milia es aquí en la práctica deconstruido; pero 
habrá que profundizar en ello en otra ocasión 

Finalmente, a nuestro parecer, las historias indi-
viduales y colectivas de MUCSAS proponen más que 
una esperanza, la certeza de que es posible, desde 
lo local, nadar contra los poderes globales y ejercer 
una defensa sostenida del territorio a través de la 
reivindicación de algo tan cotidiano y común como 
es una plaza pública de mercado, es decir, parafra-
seando al pensamiento zapatista, algo tan rebelde. 
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Resumen
Con el objetivo de discutir del Plan SAN CELAC y su estrategia 

de género, el artículo, analiza su discurso a la luz de la teoría fe-
minista. Apoyado en un marco metodológico de análisis del dis-
curso social y político, el trabajo revisa el Plan Para la Seguridad 
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 y 
la Estrategia de Género del Plan SAN CELAC, para dar cuenta de la 
falta de una teorización o enfoque feminista en su perspectiva 
de género. 
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Abstract
With the objective of discussing the SAN CELAC Plan and its 

gender strategy, the article analyzes its discourse in the light of 
feminist theory. Supported by a methodological framework of 
analysis of social and political discourse, the work reviews the 
Plan for Food Security, Nutrition and Eradication of Hunger of 
CELAC 2025 and the Gender Strategy of the SAN CELAC Plan, to 
account for the lack of a feminist theorization or approach in its 
gender perspective.
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1. Introducción
En el marco de la II Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), de 
2014, se realizó la Declaración Especial sobre la Pro-
moción de la Equidad y el Empoderamiento de la 
Mujer en la Nueva Agenda de Desarrollo Post 2015. 
Esto llevó a la conformación del Grupo de Trabajo de 
la CELAC sobre el Adelanto de las Mujeres, que da 
forma a una instancia especializada para la igualdad 
de género y empoderamiento de las mujeres en la 
región (FAO, 2016). A su vez, dicho grupo de trabajo 
se enmarca en uno de los proyectos más ambiciosos 
de ese mecanismo de integración regional: la Estra-
tegia de género del Plan de Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 
(Plan SAN CELAC),1 en el que se trata de manera ex-
plícita el tema del enfoque de género como uno de 
los pilares importantes en el proceso de integración 
regional en América Latina y el Caribe.

Sin duda, todo ello da cuenta del importante 
paso dado por la CELAC en la incorporación de la 
perspectiva de género dentro de su discurso. Sin 
embargo, cuando se analizan las estrategias em-
pleadas en estos proyectos, se observa ambigüedad 
a la hora de definir el mencionado “enfoque de gé-
nero” y con ello la pregunta sobre ¿cuál es el discur-
so de género que se articula en el Plan-SAN CELAC? 
Ante ello, surge la hipótesis de que el discurso con 
perspectiva de género de la CELAC no se estructura 
en conformidad con un enfoque feminista, a pesar 
de que el Plan-SAN CELAC, dice lo contrario. Es por 
ello por lo que este artículo busca discutir el discur-
so de género del Plan SAN CELAC, para identificar 
la relación intrínseca entre sus acciones, su discurso, 
la teoría feminista y la realidad en la que viven las 
mujeres de América Latina y el Caribe. 

Para lograr este cometido y dilucidar las hipótesis 
de trabajo, este artículo parte de un marco teórico 
feminista para el estudio de las relaciones interna-
cionales, en particular desde el enfoque de la inter-
seccionalidad que reconoce que las identidades de 
género se cruzan con otras identidades y formas de 
opresión, como la raza, clase, orientación sexual y 
1 Este Plan busca mejorar la calidad de vida de los pueblos de la región, 
mediante la erradicación de la pobreza, sobre todo aquella extrema, 
garantizando la seguridad alimentaria y la nutrición, con especial 
énfasis en el enfoque de género y el respeto de los distintos hábitos 
alimentarios Plan SAN CELAC (FAO, 2016).

nacionalidad (Bilge, 2013; Cardinale y Winer, 2022). 
Esta perspectiva reconoce que las experiencias de 
las mujeres no son homogéneas (Blaney y Tickner, 
2017), sino que están influenciadas por múltiples 
factores de poder y opresión (Crenshaw, 1989; 1991), 
lo cual permite una comprensión más compleja y 
matizada de las relaciones internacionales. El tra-
bajo se apoya en una metodología de análisis del 
discurso de los documentos de trabajo del Plan SAN 
CELAC. En específico, el trabajo sigue la metodo-
logía de análisis del discurso de Jordi Bonet-Martí 
(2020), complementada con el enfoque de análisis 
de discurso social y político de Teun Adrianus van 
Dijk e Iván Rodrigo Mendizábal (1999). Los textos 
analizados son el Plan para la Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre de la Celac 2025 
(CELAC, 2014) y la Estrategia de Género del Plan SAN 
CELAC (FAO, 2016). Con ello, se pretende dar cuen-
ta de un análisis en tres dimensiones como el que 
propone Alejandro Simonoff (2003), a partir de (i) lo 
pensado, (ii) lo dicho y (iii) lo hecho.

El artículo se divide en cuatro partes. En la pri-
mera de ellas se da cuenta del enfoque feminista y 
el discurso de género en los estudios de relaciones 
internacionales. En el segundo apartado se describe 
el desarrollo del discurso de género en el proceso de 
integración regional de la CELAC. En el tercer apar-
tado se presenta el método de análisis de discurso 
empleado para este trabajo. En la quita parte se pre-
sentan los resultados del análisis del discurso de gé-
nero del Plan SAN CELAC y su Estrategia de Género a 
la luz del de la teorización feminista de los estudios 
de relaciones internacionales. El trabajo cierra con 
un apartado de consideraciones finales. 

2. Género y relaciones internacionales 
Desde el último cuarto del siglo XX, gracias a la in-
fluencia de intelectuales y activistas feministas, que 
buscan la reformulación de diversas políticas para 
promover mayor igualdad entre los géneros (Jac-
quot y Woll, 2008), la perspectiva de género parece 
haber ido ganando relevancia en el discurso de dis-
tintos Estados, organismos regionales, bilaterales, 
multilaterales y otras organizaciones internaciona-
les no estatales y de la sociedad civil que entretejen 
el complejo entramado del sistema político global 
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(Attinà, 1999; Ahumada, 2007; Butale, 2017).2 Sin 
embargo, en esas esferas de las relaciones interna-
cionales, la integración de la perspectiva de género 
suele implementarse de manera variable, depen-
diendo del tema en cuestión, y generalmente mos-
trando resistencia a nombrar dicha perspectiva des-
de el feminismo, es decir ocultando su procedencia 
crítica desde los esfuerzos de activistas e intelec-
tuales feministas, que con sus planteamientos teó-
rico-prácticos denuncian la desigualdad entre los 
géneros.3Así que la integración de la perspectiva de 
género en las relaciones internacionales no siempre 
produce los efectos esperados, conduciendo, más 
bien, a lo que Sophie Jacquot llama “la paradoja del 
mainstreaming de género”, es decir, los efectos pa-
radójicos y no anticipados de los nuevos modos de 
gobernanza en el campo de la igualdad de género 
que pueden producir resultados que difieren de los 
objetivos inicialmente previstos (Jacquot, 2010). Por 
eso, a pesar de las buenas intenciones, las acciones 
de muchos actores internacionales no trascienden 
la concepción androcéntrica del mundo, que excluye 
y margina a las mujeres (Márquez, 2013). Esto suele 
ser así porque de acuerdo con Marcela Lagarde: 

el análisis de género feminista es detractor del 
orden patriarcal, contiene de manera explícita una 
crítica a los aspectos nocivos, destructivos, opresi-
vos y enajenantes que se producen por la organiza-
ción social basada en la desigualdad, la injusticia y 

2 La perspectiva de género comenzó a ganar terreno en la agenda de 
las relaciones internacionales desde Conferencia Mundial del Año In-
ternacional de la Mujer en la Ciudad de México en 1975, que dio pie 
al Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985). Luego, la 
Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz, celebrada en Nairobi, Kenia de 1985, significó un avance en el re-
conocimiento de la igualdad de género como un tema que abarcaba 
todas las áreas de la actividad humana. En 1995 la Declaración y Pla-
taforma de Acción de Beijing, que fue una resolución adoptada por la 
Organización de las Naciones Unidas al final de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, China, esbozó 12 ámbitos 
críticos que constituyen obstáculos para la igualdad de género, e iden-
tifica el alcance de las medidas que deben tomar los gobiernos, las or-
ganizaciones internacionales y los grupos de la sociedad civil para ha-
cer de los derechos humanos de las mujeres y minorías, una realidad. 
3 La perspectiva de género no se puede desvincular de la crítica feminis-
ta sobre las estructuras y relaciones de poder, cuestiona el alcance de 
la agenda internacional de desarrollo y aboga por lógicas de equidad 
en la implementación de las políticas, la legislación, las estrategias o la 
evaluación de acciones desde el género (García, 2004).

la jerarquización política de las personas basada en 
el género.4 (Lagarde, 1996, p. 16)

Por tanto, se puede decir que la teorización femi-
nista no solo busca comprender los fenómenos so-
ciales, sino la teoría y práctica (Fraser, 2021), es decir, 
una praxis que contribuya a la construcción subjeti-
va y social de una nueva configuración de las rela-
ciones sexo-genéricas, a partir de la resignificación 
de la historia, la sociedad, la cultura y la política des-
de las mujeres y con las mujeres, para la sociedad 
(Fernández, 2021). Parafraseando la famosa frase 
de Karl Marx (1969), se puede decir que las feminis-
tas no solo buscan “interpretar de diversos modos el 
mundo”, sino “transformarlo” (p. 158). 

En este panorama se han ido desarrollando dis-
tintas corrientes feministas en las Relaciones Inter-
nacionales. Precedida por estudios como el de Jean 
Bethke Elshtain (1987) sobre las mujeres y la guerra, 
Ann Tickner (1988), fue pionera de la corriente femi-
nista radical al revelar el sesgo marcadamente ma-
chista en los estudios internacionales, proponiendo 
una reformulación feminista de este campo de es-
tudio. A ella le siguieron otras autoras como, Sandra 
Withwort (1989), Christine Sylvester (1994), Cynthia 
Enloe (1994), entre otras, que desde la corriente del 
feminismo liberal discutieron que el papel de las 
mujeres y de los enfoques feministas en la política 
mundial son fenómenos más importantes de lo que 
se le suele atribuir. 

Por su parte, Spike Peterson, supo combinar la 
teoría social y la metodología marxista para dar 
forma al feminismo socialista, el cual debate las es-
tructuras socioeconómicas internacionales que per-
petúan las desigualdades de género (Peterson, 1992, 
p. 6). Desde el feminismo poscolonial, Chakravorty 
Spivak ha cuestionado las narrativas hegemónicas 
universalistas, creando una plataforma desde los 
estudios subalternos para que los enfoques feminis-
tas de las relaciones internacionales deconstruyan 
las bases tradicionales del conocimiento, para luego 
reconstruirlo con una perspectiva más sensible a la 
perspectiva de género (Spivak, 1988).5 En este pano-
4 Para Lagarde (1996), el enfoque feminista es crucial para lograr un 
orden igualitario equitativo y justo de géneros, en favor del desarrollo 
personal y colectivo a través de acciones concretas. 
5 Esto es a lo que se refería Max Horkheimer (2000), cuando miraba 
que, en oposición con la teoría tradicional basada en una supuesta ob-

https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
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rama, Kimberlé Crenshaw ha tenido gran influencia 
en el desarrollo de la corriente feminista de la in-
terseccionalidad en las relaciones internacionales, 
reconociendo que la opresión de género no puede 
entenderse en aislamiento, sino que está interco-
nectada con otras formas de opresión, como la raza, 
la clase, y la sexualidad (Crenshaw, 1991).

Sin embargo, Robert O. Keohane trató de enca-
sillar esas y otras perspectivas disidentes o críticas 
respecto de los paradigmas (neo)realistas y (neo)
liberales, más racionalistas para el estudio de las 
relaciones internacionales, como “enfoques reflecti-
vistas”, en alusión a la reflexión humana que cues-
tiona las teorías tradicionales y los enfoques más ra-
cionalistas que hasta ese momento habían guiado 
el estudio de las relaciones internacionales (Keoha-
ne, 1986).6 Si bien es cierto que quizá ninguna otra 
perspectiva teórica para el estudio de las relaciones 
internacionales se ha comprometido tanto en la di-
mensión subjetiva como el feminismo, esto es por-
que parte de la idea de que lo personal es político 
(Lamas y Rodríguez, 2023), y por tanto internacional 
(Enloe, 1994).

Por eso, a pesar de ser una añadidura tardía al 
campo de estudio de las relaciones internacionales, 
la teorización y los enfoques feministas, ganaron 
rápidamente importancia al demostrar el carácter 
insensible de las perspectivas tradicionales para el 
análisis de la política internacional, sobre todo hacia 
las dimensiones de género (Sodupe, 2003, pp. 197-
198). En efecto, el desafío del proceso de teorización 
no es la construcción de un conocimiento universal y 
absoluto, sino trabajar en los problemas del presen-
te, ya que “toda teoría es propuesta por alguien con 
un fin específico”7 (Cox, 1993, p. 124). 

jetividad que favorece al status quo, la teoría crítica parte de un punto 
de vista más reflexivo y crítico, orientado hacia la transformación social 
y a las dinámicas sociales de emancipación. 
6 En oposición a las teorías “racionalistas, como el (neo)realismo o (neo)
liberalismo, que consideran la objetividad de los comportamientos en 
las relaciones internacionales, Keohane definió a los enfoques “reflecti-
vistas” (reflectivist), en alusión a su insistencia en la reflexión y metodo-
logía de interpretación histórica y textual la política mundial, distinta 
a aquellos otros modelos científicos tradicionales más racionalistas 
(Salomón, 2000, p. 22). 
7 Así que, el proceso de teorización se debe comprender en los términos 
discursivos, definidos por Eva M. Godínez (2021) como una serie de im-
bricaciones entre los contenidos ideacionales, ideológicos, el género, el 
registro y los recursos léxico-gramaticales que sirven al hablante para 

Los feminismos nacen en el campo teórico liga-
dos a las luchas de las mujeres y diversidades por la 
igualdad y el reconocimiento y suponen un cambio 
de eje en las relaciones sociales. Estos han conduci-
do a los estudios de relaciones internacionales hacia 
un enfoque interseccional de las desigualdades e in-
justicias que mira la “micropolítica”, o vida cotidiana 
de las mujeres; la “copropiedad”, es decir, las relacio-
nes políticas y económicas, que condicionan incluso 
físicamente la vida de las mujeres; y el desafío de 
los discursos hegemónicos, cambiando del enfoque 
a las relaciones saber-poder, al “pratice turn”, o bien, 
un viraje hacia las prácticas concretas de las perso-
nas, sobre todo ante los embates del neoliberalismo 
(Cardiale y Winer, 2022, pp. 16-17). En suma se puede 
decir que la perspectiva interseccional aboga por la 
inclusión de voces marginadas en el discurso públi-
co y académico, lo que es esencial para la justicia so-
cial y la equidad (Collins, 2000). A través del análisis 
del discurso, el feminismo interseccional identifica y 
deconstruye las estructuras de poder que perpetúan 
la opresión en las relaciones internacionales, reve-
lando cómo las políticas aparentemente neutrales 
pueden tener impactos desproporcionadamente 
negativos en ciertos grupos (Cho, Crenshaw y Mc-
Call, 2013). Para van Dijk y Mendizábal el análisis 
del discurso marca una dimensión más sociológica 
y política que eminentemente lingüística8 (van Dijk 
y Mendizábal, 1999, p. 158). Visto de este modo, el 
discurso incluso puede desarrollar un juego de re-
gulación social,9 creando normas sociales y reglas 
de intercambio, por medio de la creación de apara-
tos institucionales y jurídicos (Charaudeau, 2009; 
Mayr, 2008).10 Sin embargo, Karl Deustch también 

construir significados en el ámbito académico, que luego permean y 
dan sentido a los discursos en las esferas institucionales.
8 En la medida en la que se desarrollan las interacciones sociales, la 
naturaleza de los vínculos se desarrolla a través del intercambio sim-
bólico, lo que a su vez establece las condiciones que dan significado a 
la comunicación.
9 En palabras de Michel Foucault la producción del discurso está con-
trolada, seleccionada y distribuida por ciertos procedimientos que 
conjugan poderes y peligros para dominar el acontecimiento aleatorio 
(Foucault, 2002, p. 14). 
10 Desde este punto de vista los fenómenos sociales son máquinas de 
signos para cuestiones políticas educativas, religiosas, científicas o me-
diáticas. Por ello, al describir estas máquinas, es decir los fenómenos 
sociales, es equivalente a identificar los actores que las hacen funcio-
nar y las condiciones con las que operan (Charaudeau 2009).
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advertía sobre la capacidad de los sistemas políticos 
para adaptarse y mantenerse estables en respuesta 
a la información que reciben del exterior (Deutsch, 
1962). Esto quiere decir que las instituciones y otros 
aparatos políticos pueden recodificar los discursos 
del exterior sin que ello implique necesariamente 
un cambio de rumbo en su actuar.

Por eso, el discurso de género también se ha con-
vertido ―para decirlo en palabras de Alejandra Res-
trepo― en un “domesticador del feminismo” en el 
sentido que suele usarse para simplificar temas cru-
ciales de las luchas de las mujeres, desarticulando 
sus nuevas formas de ejercer el poder y lo que eso 
significa para los sujetos femeninos y para todos los 
ámbitos de interacción humana (Restrepo, 2004, 
p. 9). De ahí que sea pertinente analizar el discurso 
de género en la CELAC, desde la perspectiva del fe-
minismo interseccional para el estudio de las rela-
ciones internacionales, como una revisión del pen-
samiento y la praxis del movimiento de mujeres, y 
del feminismo en general, en el marco de ese me-
canismo de integración regional. Bien decía Andrew 
Hurrell (1995) que “las regiones son socialmente 
construidas y por lo tanto, pueden ser políticamente 
disputadas” (p. 38). Así que el discurso que se cons-
truye en esos espacios de integración regional tam-
bién puede ser cuestionado y disputado. 

3. El discurso de la CELAC
Según Hurrell (1995), las regiones no son “naturales”, 
sino construcciones con factores económicos, socia-
les y políticos, por lo que la originalidad implica la 
transformación de una región, de un objeto pasivo 
a un sujeto activo, articulando intereses transna-
cionales. Por su parte, Carlos Closa afirma que el 
regionalismo implica la cooperación de gobiernos 
regionales sin perder autonomía y por eso se com-
prende que se hayan ensayado distintos tipos de re-
gionalismo en América Latina y el Caribe.11 También 

11 La literatura de la integración regional reconoce tres etapas de re-
gionalismo desde el siglo XIX: (I) el regionalismo cerrado o defensivo 
materializado, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos 
(OEA) de 1948, y una política compartida entre distintos países basada 
en el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, 
con imposición de altos aranceles y barreras comerciales para proteger 
las industrias nacionales. (ii) El regionalismo abierto de la década de 
1990 marcado por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de 1991 o el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, jun-

Mercedes Botto (2015) destaca la resistencia de los 
países de la región por construir instituciones supra-
nacionales fuertes, pero se reconoce la importancia 
de los discursos y otros elementos socio-cognitivos 
para lograr la cooperación y la articulación de polí-
ticas pese a la heterogeneidad que caracteriza a los 
procesos regionales.

Conformada por 33 países, la CELAC partió de la 
premisa de que la integración política, económi-
ca, social y cultural de la región, era una aspiración 
histórica de sus pueblos y, por tanto, una condición 
necesaria para su desarrollo, presentándose de este 
modo como un mecanismo representativo de con-
certación política, cooperación e integración regio-
nal (Fernández, 2013, p. 138). Este mecanismo de 
integración regional ha logrado convertirse en una 
voz unificada de la región, siendo el único interlo-
cutor para proyectar una voz concertada en el ámbi-
to internacional (Vadell, 2018), estableciendo rela-
ciones con diversos actores como la Unión Europea, 
China, Rusia, entre otros. En el marco de sus siete 
cumbres, la CELAC ha ido abordando temas como la 
seguridad alimentaria, la migración, el desarrollo 
energético y la incorporación de la perspectiva de 
género, que interesa para los fines de este artículo, 
sobre todo observando el compromiso en políticas 
de igualdad, evidenciado en el trabajo del Obser-
vatorio de Igualdad de Género de América Latina y 
el Caribe. 

De este modo, la CELAC se ha convertido en un 
actor que no solo busca abrir espacios de autonomía 
frente a dominaciones extrarregionales, sino que en-
frenta desafíos ante cambios políticos y tendencias 
conservadoras entre sus miembros, favoreciendo el 
compromiso colectivo en temas como la promoción 
de la igualdad de género, en línea con las Conferen-
cias Mundiales sobre la Mujer y la Agenda 2030. Así 
que, además de la ampliación de las relaciones eco-
nómicas y de cooperación con los países de América 
Latina y el Caribe y otras regiones, la CELAC también 

to con otros acuerdos para lograr mayor apertura económica y diversi-
ficación de las relaciones comerciales; y (iii) el regionalismo posneoli-
beral (Sanahuja, 2008) o post-hegemónico (Riggirozzi y Tussie, 2012), 
más político y que se aleja de los ejes pro comerciales como la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP), la Unión de Naciones Suramericanas (UNA-
SUR) de 2008 y la CELAC en 2011. Se podría agregar una cuarta fase de 
parálisis, avances y retrocesos al regionalismo abierto.
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promueve cuestiones específicas de género, como 
lo testifican los resultados de la I Cumbre de Jefes y 
Jefas de Estado y de Gobierno celebrada entre este 
mecanismo de integración regional y la Unión Euro-
pea, en 2013, en donde se establece un diálogo de 
género, con el fin de “fortalecer la igualdad de géne-
ro, la democracia y fomentar sociedades más justas 
e igualitarias”.

En el marco de la declaración de Santiago, pro-
ducto de la I Cumbre entre la CELAC y la Unión Euro-
pea, el punto 9, en el Capítulo II, que trata los valores 
y posiciones comunes en el ámbito internacional y 
multilateral, por ejemplo, se destaca el compromiso 
colectivo por “trabajar constantemente para erradi-
car la pobreza, fomentar la igualdad, en particular 
la igualdad de género y la inclusión social y para 
proteger a los grupos más vulnerables, incluyendo a 
los pueblos indígenas y sus comunidades”12 (Decla-
ración de Santiago- I Cumbre CELAC-UE, en Bonilla y 
Álvarez, 2013, pp. 360-361).

En resumen, la I Cumbre CELAC-Unión Euro-
pea resultó en un plan de trabajo para el periodo 
2013-2015 que amplía el anterior plan 2010-2012, 
incluyendo las cuestiones de Género e Inversiones y 
emprendimiento para el desarrollo sustentable. En 
específico, el punto 7 plantea el objetivo de “priori-
zar el tema de género en el marco de las relaciones 
birregionales y resaltar la voluntad política de am-
bas regiones para garantizar la igualdad de género y 
la protección, ejercicio y promoción de los derechos 
de las mujeres” (EU-CELAC Action Plan 2013-2015, 
en Bonilla y Álvarez, 2013, p. 378).13 

En el contexto de la estrategia colaborativa en-
tre la CELAC y la Unión Europea, orientada a coor-
12 En el punto 19, Capítulo III, de ese documento, que trata sobre Avan-
ces en el proceso de Asociación Estratégica birregional, se reconocen 
los avances del Plan de Acción birregional “a través de la incorporación 
de nuevos capítulos sobre género e inversión en el Plan de Acción 2013-2015 
de la UE-CELAC” En el punto 38 de ese mismo capítulo tambien se con-
sidera “la creación de un diálogo birregional en materia de género” conside-
rando que “la inclusión de esta perspectiva en la asociación CELAC-UE forta-
lecerá la igualdad de género, la democracia y fomentará sociedades justas e 
igualitarias” (Declaración de Santiago- I Cumbre CELAC-UE, en Bonilla 
y Álvarez, 2013, p. 336).
13 Esto incluye i) la participación política de las mujeres; ii) Eliminación 
de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida 
la violencia sexual; y iii) Empoderamiento económico de las mujeres 
y su participación en el mundo del trabajo y en todos los procesos de 
toma de decisiones (EU-CELAC Action Plan 2013-2015, en Bonilla y Ál-
varez, 2013, p. 378).

dinar políticas para abordar diversas formas de vio-
lencia contra las mujeres, se realizó en septiembre 
de 2017 el “Taller CELAC-UE sobre Prevención de 
la Violencia de Género: Políticas de Prevención y 
Educación con varones” en Buenos Aires, Argentina 
(CEPAL, 2017). A finales de ese mismo año, también 
se implementó el Plan SAN CELAC en colaboración 
con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). El plan busca 
alcanzar la seguridad alimentaria, la nutrición y la 
erradicación del hambre para el año 2025. El diseño 
de esta estrategia fue liderado por el Grupo Ade-
lanto de la Mujer de la CELAC, con el respaldo de 
la FAO, con el fin de asegurar que los beneficios del 
principal acuerdo regional para la erradicación del 
hambre tengan un impacto equitativo en mujeres y 
hombres (FAO, 2017).

Por lo tanto, el enfoque centrado en el género 
emerge como un elemento fundamental en la ela-
boración del plan de seguridad alimentaria de la CE-
LAC, ya que mira a fomentar el empoderamiento in-
tegral de las mujeres y asegurar que la ejecución del 
plan produzca resultados positivos. Es por esta ra-
zón que la CELAC instituyó su Grupo de Trabajo para 
el Adelanto de las Mujeres (GT), el cual, con su peri-
cia en asuntos de igualdad de género, se espera que 
estimule la reflexión y la coordinación de esfuerzos, 
destacando especialmente el fortalecimiento de la 
colaboración en temas de género entre los países 
miembros de este bloque regional latinoamericano 
y caribeño.

Según las palabras de Maddelin Brizuela, coordi-
nadora del Grupo Adelanto de las Mujeres de CELAC 
en 2017, “la estrategia permite orientar a los países 
ahondar la erradicación del hambre y la malnutri-
ción adoptando un enfoque de género y de dere-
chos” (Cubero, 2017). 

El documento del plan establece cuatro objeti-
vos generales destinados a mejorar globalmente 
las condiciones de las personas, centrándose espe-
cialmente en la necesidad básica de alimentación, 
con un enfoque específico en mujeres y niñas. Estos 
cuatro pilares incluyen:

[i] incorporación del enfoque de género en el mar-
co legal para la creación de leyes efectivas para asegu-
rar la alimentación [ii] fortalecer los medios de sub-
sistencia y reducir la vulnerabilidad para las mujeres 
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[iii] bienestar nutricional igualitario desde la infancia, 
trabajo decente para mujeres rurales [iv] la inclusión 
de las mujeres en los planes nacionales para la pre-
vención de los desastres naturales. (FAO, 2017)

Sin embargo, al tratar de vincular el Plan SAN CE-
LAC con la perspectiva de género, salta a la vista el 
hecho de que dentro de su contenido no se explica 
qué es lo que se considera como perspectiva de gé-
nero, quedando únicamente como una de las líneas 
retóricas que sigue el discurso del documento. En 
este contexto, queda claro que la CELAC trabaja en 
integrar la perspectiva de género, pero aún queda 
trabajo por hacer a la hora de integrar un enfoque 
feminista que permita plantear acciones concretas 
no solo para visibilizar, sino para reducir de manera 
efectiva, la desigualdad entre hombres y mujeres en 
la región.

4. Método: análisis del discurso del Plan SAN 
CELAC
El discurso del Plan SAN CELAC se refiere explícita-
mente a la integración del enfoque de género como 
uno de sus pilares importantes. Para analizar esta 
cuestión se ha propuesto adoptar el modelo de aná-
lisis de discurso de Jordi Bonet-Martí (2020), que 
utiliza la propuesta sobre un enfoque histórico del 
discurso de Ruth Wodak (2003). Esta propuesta, es 
readaptada en este trabajo para estudiar como uni-
dad de análisis dos documentos, en donde no pue-
den dejar de considerarse las categorías clave del 
feminismo interseccional en las relaciones interna-
cionales 

En este contexto, se consideran cinco categorías 
clave: el género que proporciona una perspectiva 
crítica sobre la representación y participación feme-
nina en el ámbito global (Tickner, 1992); la raza que 
considera el impacto de la discriminación racial en 
las políticas internacionales (Crenshaw, 1989); (iii) 
la clase que examina cómo las desigualdades en las 
disparidades económicas y sociales (hooks, 1984); la 
sexualidad, que observa los derechos y la representa-
ción de las mujeres y las personas de la comunidad 
LGBTQ+ (Butler, 1990); y la nacionalidad que analiza 
las implicaciones para la soberanía nacional y los 
derechos de los migrantes (Yuval-Davis, 1997).

Asimismo, el feminismo interseccional en las re-
laciones internacionales abarca diversas temáticas 
que son cruciales para comprender las dinámicas 
globales contemporáneas. En política, se destaca 
que las políticas internacionales pueden influir de 
manera diferenciada en función de género, raza, 
clase y sexualidad (Tickner, 1992; Crenshaw, 1989). 
En el ámbito de seguridad y conflictos, el impacto de 
las guerras y la seguridad de diversos grupos, des-
tacando el papel de las mujeres y otras minorías 
étnicas en contextos de violencia (Enloe, 2000). La 
economía global explora cómo las prácticas econó-
micas afectan desproporcionadamente a las muje-
res y a las personas de bajos ingresos (hooks, 2000). 
Los derechos humanos consideran las intersecciones 
de género, raza y otras identidades (Butler, 1990). 
El desarrollo y la cooperación internacional se enfocan 
en los programas que reconocen y abordan las des-
igualdades interseccionales (Yuval-Davis, 1997). En 
la siguiente tabla se muestra la intersección entre 
las cinco categorías clave del feminismo de la inter-
seccionalidad y de las relaciones internacionales.
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Tabla 1. Categorías del feminismo de la interseccionalidad en relaciones internacionales

Categoría /
Dimensiones Género Raza Clase Sexualidad Nacionalidad

Política 
Representación 
política mujeres y 
personas LGBTQ+

Impacto del racismo 
en las políticas

Políticas 
económicas 

Políticas de inclusión 
de mujeres y 
personas LGBTQ+ 

Políticas 
diferenciadas por 
nacionalidad

Seguridad y 
conflictos

Participación 
de mujeres y 
personas LGBTQ+ 
en conflictos y 
procesos de paz

Criminalización, 
racializada

Biopolítica y 
necropolítica de 
distintos grupos 
sociales

Violencia sexual 
Inclusión o 
exclusión por status 
migratorio

Economía 

Brecha salarial 
de género y 
participación 
productiva

Discriminación 
racial en las 
actividades 
económicas

Desigualdades 
económicas entre 
clases sociales

Inclusión o exclusión 
económica de 
mujeres y personas 
LGBTQ+

Políticas 
económicas 
en países 
desarrollados y en 
desarrollo

Derechos 
humanos

Derechos de las 
mujeres y personas 
LGBT+

Derechos humanos 
y racismo sistémico 
en diferentes países

Derechos 
económicos y 
sociales de las 
distintas clases

Derechos sexuales y 
reproductivos de las 
mujeres y personas 
LGBTQ+ en distintos 
contextos nacionales

Derecho a migrar 
y protección 
internacional

Desarrollo y 
cooperación 
internacional

Programas de 
desarrollo y 
cooperación con 
igualdad sustantiva 
de género

Inclusión de 
perspectivas raciales 
en programas 
de desarrollo y 
cooperación

Programas de 
desarrollo y 
cooperación para 
diferentes clases 
sociales

Inclusión de 
derechos LGBTQ+ 
en programas 
de desarrollo y 
cooperación

Efectividad de 
programas de 
cooperación 
internacional en 
el desarrollo de 
diferentes países 

Fuente: elaboración propia con base en hooks (1984); Butler (1990); Crenshaw (1991); Tickner (1992); Yuval-Davis (1997); y Cardinale 
y Winer, (2022).

El cruce entre categorías y dimensiones socia-
les constituye lo que Patricia Hill Collins ha identi-
ficado como las intersecciones o discriminaciones 
múltiples, identificando los factores que ofrecen 
privilegios, las personas cuyas condiciones son con-
sideradas socialmente aceptadas y que, por lo tan-
to, tienen mayor acceso a los derechos universales. 
En contraste, con los estereotipos o características 
opuestas, que llevan a la opresión o discriminación 
(Collins, 1990). 

A la luz de estas consideraciones se analizan los 
dos documentos que componen la estrategia de gé-
nero de la CELAC. El primero de ellos es el Plan Para 
la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del 
Hambre de la Celac 2025 (CELAC, 2014). Como todo 
plan, el documento es un informe detallado que es-
tablece los objetivos, metas, estrategias y activida-
des específicas que se llevarán a cabo para lograr un 

conjunto determinado de resultados. Por lo tanto, el 
documento identifica los objetivos y metas a corto, 
medio y largo plazo, describe las acciones específi-
cas que se llevarán a cabo, asignando roles y respon-
sabilidades de los involucrados. 

El segundo documento es la Estrategia de Género 
del Plan SAN CELAC (FAO, 2016). Aquí se planea una 
estrategia o un plan más acotado que define la di-
rección para lograr los objetivos al interior de una 
organización o iniciativa. Por ello, el documento 
analiza el entorno, evalúa las oportunidades y ame-
nazas de dicha estrategia, definiendo la visión, la 
misión y los valores que la guiarán, ante los distintos 
factores políticos, económicos, sociales y tecnológi-
cos externos. 

Considerando ambos textos como unidad de 
análisis que producen un espacio de significación, 
este trabajo sigue el enfoque de Bonet-Martí (2020), 
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retomado de Wodak (2003), primero, para identifi-
car las diferentes macro-estrategias de los agentes 
que emiten los discursos, develando los significados 
atribuidos a los sujetos que protagonizan la narrati-
va, mediante los siguientes criterios de validez dis-
cursiva. En primer lugar se consideran las estrategias 
de nominación y predicación, que permiten identificar 
(i) como son nombrados e identificados esos sujetos 
en el texto Plan SAN CELAC y su Estrategia de Géne-
ro, y con qué atribuciones valorativas se asocian en 
el predicado. Luego, se consideran las estrategias de 
argumentación y enmarcado, que establecen una rela-
ción de causalidad entre dichos sujetos, predicados, 
en la narrativa de los dos documentos antes men-
cionados. Finalmente se observa como esa narrati-
va cobra fuerza con una estrategia de intensificación, 
desplegada bajo el discurso de la perspectiva de gé-
nero. En la siguiente tabla, se observan estos crite-
rios de validez que permiten el análisis del discurso.

Tabla 2. Estrategias discursivas

Nominación Asigna nombre a una persona o cosa y su 
función

Predicación Indica algo de un sujeto o de la realidad 
que designa

Argumentación
Razonamiento para probar o demostrar 
una proposición, o para convencer de lo 
que se afirma o se niega

Enmarcado Determina los límites y contexto

Intensificación / 
Atenuación

Permite observar la modificación del 
punto argumentativo inicial fortalecido o 
debilitado

Fuente: elaboración propia con base en Bonet-Martí (2020) y Wodak 
(2003).

Considerando estas estrategias discursivas des-
de el feminismo interseccional de las relaciones 
internacionales, se puede comprender que la nomi-
nación asigna nombres y roles específicos a diversos 
grupos, como mujeres, minorías raciales y personas 
LGBTQ+. La predicación describe cómo estas identi-
dades son impactadas de manera única por su con-
dición de género, raza, clase, sexualidad o nacionalidad, 
evidenciando las complejidades de su situación. La 
argumentación proporciona el razonamiento que 
demuestra la interrelación de estas desigualdades, 

persuadiendo sobre la necesidad inclusión. El en-
marcado establece el contexto para entender estas 
intersecciones, considerando factores históricos y 
socioeconómicos, que delinean las políticas, seguri-
dad y conflicto, la economía, los derechos humanos, el 
desarrollo y la cooperación internacional. Por último, 
la intensificación o atenuación permite ajustar el en-
foque en respuesta a nuevos desarrollos, poniendo 
énfasis en ciertas áreas críticas o ampliando el mar-
co para incorporar otras perspectivas interrelacio-
nadas. En la siguiente tabla, se puede ver cómo se 
relacionan las estrategias discursivas en el marco 
del feminismo interseccional para las relaciones in-
ternacionales.

Tabla 3. Estrategias discursivas en el marco del feminismo 
interseccional

Nominación
Identifica a mujeres, minorías raciales, 
clases sociales y personas LGBTQ+ en el 
análisis de políticas globales 

Predicación Indica género, clase, raza, sexualidad, 
nacionalidad

Argumentación

Demuestra la interrelación de 
desigualdades de género, raza, clase y 
sexualidad y nacionalidad, persuadiendo 
sobre la necesidad de inclusión

Enmarcado

Establecimiento del contexto histórico 
y socioeconómico para entender las 
intersecciones en política, seguridad y 
conflicto, economía, derechos humanos, 
desarrollo y cooperación internacional. 

Intensificación / 
Atenuación

Ajusta el enfoque en respuesta a eventos 
globales, ya sea intensificando en ciertas 
áreas o ampliando la perspectiva

Fuente: Elaboración propia con base en hooks (1984); Butler (1990); 
Crenshaw (1991); Tickner (1992); Yuval-Davis (1997); y Cardinale y Wi-
ner, (2022).

A partir de estos elementos, se pueden detectar 
los objetivos del discurso del Plan SAN CELAC a la 
hora de construir discursivamente los grupos exter-
nos o internos, etiquetado de conceptos o actores, 
justificación de sus redes y asociaciones, ubicación 
en el punto de vista del que se habla y la modifica-
ción de la posición epistémica con la que se trata a 
ciertos sujetos, en este caso poniendo énfasis en las 
mujeres. Sin embargo, el análisis del discurso no 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242020000300052
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estaría completo si se pierde de vista que la perspec-
tiva crítica, que mira más allá del análisis superficial 
del lenguaje para comprender cómo los discursos se 
construyen y mantienen las relaciones de poder en 
contextos sociales y políticos específicos, tal y como 
proponen van Dijk y Mendizábal (1999).

Por ello, se debe considerar que el análisis del dis-
curso que aquí se propone no puede desvincularse 
de la perspectiva teórica, histórica y crítica que se ha 
expuesto a lo largo del trabajo y que permite identi-
ficar con mayor claridad el panorama en el que sur-
ge el discurso del Plan SAN CELAC, para categorizar 
a sus protagonistas, comprender sus atribuciones 
estereotípicas o valorativas, identificar la justifica-
ción de las asociaciones, comprender el sentido de 
la comunicación descriptiva y narrativa de los acon-
tecimientos e identificar la fuerza o debilidad del 
discurso de género en los documentos analizados. 

5. Resultados: perspectiva de género en el Plan 
SAN CELAC
La CELAC ha logrado avances significativos en la 
concertación regional, destacándose en políticas, 
estructura y funcionalidad, reflejando la continui-
dad de la cooperación entre los países de la región a 
pesar de sus cambios de agenda (Crivelli y Lo Brutto, 
2021). Esto ha sido posible gracias a que este meca-
nismo de integración regional se ha ido consolidan-
do como el único eslabón superior en el proceso de 
integración que reúne sin distinción a los 33 países 
de la región, manteniendo una arquitectura flexible 
que le permite desarrollar el multilateralismo intra-
rregional y extrarregional (Rojas, 2013, p. 32). 

En este panorama, salta a la vista la perspectiva 
de género para la CELAC en concordancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en específico 
en el ámbito de la eliminación del hambre. El Plan 
SAN CELAC que fue aprobado para la Seguridad 
Alimentaria, la Nutrición y Erradicación del Ham-
bre de la CELAC 2025 (Plan SAN CELAC), elaborado 
con el apoyo de FAO, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), tiene 
como elementos transversales y orientadores de 
las acciones, el enfoque de género e intergenera-
cional, la inclusión de los pueblos indígenas y co-
munidades tradicionales, la gobernanza y los pro-

cesos de organización social, los desafíos globales 
para la erradicación del hambre, la pobreza y el ac-
ceso a activos14 (FAO, 2016).

Esto posibilita la identificación de diversos ele-
mentos para construir la comprensión cualitativa 
del discurso, con el objetivo de descifrar la lógica 
que subyace en sus partes. Cabe recordar que el aná-
lisis de los discursos, de los mensajes y de los signos, 
se debe considerar en relación con el entorno so-
ciocultural en el que surgen (Verón, 1996). En otras 
palabras, se busca no solo reconocer las piezas del 
rompecabezas, sino también comprender los com-
ponentes internos que conforman el objeto en cues-
tión. Por consiguiente, en una fase inicial, el análisis 
de contenido se enfoca en comprender y evaluar 
los fundamentos estructurales (el hecho o mensa-
je en su dimensión simbólica) porque los mensa-
jes no transmiten un significado único y también 
dependen de su asimilación o percepción. A pesar 
de expresar contenidos específicos, los mensajes 
también contienen otros elementos, lo que implica 
que no son mensajes únicos (van Dijk y Mendizábal, 
1999, pp. 109-110). A la luz de estas consideraciones, 
a continuación se presentan las estrategias discursi-
vas identificadas en el Plan SAN CELAC.

Como se puede observar en la siguiente tabla, la 
Nominación se considera a partir de la identificación 
de aquellos sujetos o destinatarios a los que preten-
den impactar las medidas del Plan SAN CELAC, me-
diante su ejecución, esperando generar un cambio 
en ellos, en este caso mujeres y niñas en diferentes 
categorías. Posteriormente, después de haber selec-
cionado a estos designados, nos adentramos en la 
sección de Predicación, cuyo objetivo es describir de 
manera objetiva la realidad en la que se hallan los 
elegidos. De esta manera, se progresa hacia la Ar-
gumentación, donde el análisis de la situación de los 
sujetos se presenta como una demostración concisa 
de su contexto. Finalmente, en la fase de Enmarcado 
e Intensificación o Atenuación, se expone cómo la im-
plementación del Plan puede alterar la descripción 
y el razonamiento de los sujetos. 

14 En este contexto, se exploran las diversas oportunidades disponibles 
para hombres y mujeres, así como las interrelaciones y roles social-
mente asignados a cada género. Por ende, el enfoque de género facilita 
la identificación y análisis de las disparidades presentes entre mujeres 
y hombres en ámbitos y contextos particulares (FAO, 2016).
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Tabla 4. Estrategias discursivas de la Estrategia de Género del Plan SAN CELAC

Nominación Predicación Argumentación Enmarcado Intensificación/
Atenuación

Mujeres

Campesinas
Indígenas
Afrodescendientes
Con discapacidades

Diversidad étnica
Diversidad cultural Grupos vulnerables

Garantizar el beneficio 
de la distribución de 
alimentos y agua y el 
acceso a la salud

Mujeres y género No reconocidas Ausentes Participación de las 
mujeres Exclusión Promover políticas 

diferenciadas 

Mujeres 
trabajadoras

Rural
Sin condiciones dignas 

Agricultura.
Comercio

Procesos de la cadena 
alimentaria

Valorar y visibilizar su 
trabajo

Mujeres de 
escasos recursos Sin acceso a estudios

Falta presencia en la 
toma de decisiones y 
asociatividad

conocimientos 
de actividades 
comerciales

Acceso a servicios 
financieros

Mujeres rurales Jefas de familia, jóvenes Oportunidades de empleo 
y autoempleo inclusivos

Acceso y 
disponibilidad al 
consumo alimentario

Formalizar condiciones 
laborales rurales

Mujeres 
empoderadas

Con acceso a educación, 
salud y alimentación Necesidades particulares Capacitación y 

educación
Demandas del sector 
rural

Mujeres 
organizadas

En organizaciones 
sociales de mujeres

Fortalecimiento de 
los marcos jurídicos e 
institucionales

Fortalecer su 
autonomía

Creación de políticas de 
facilitación del comercio

Mujeres y medio 
ambiente 

Afectadas por el cambio 
climático y/o afectaciones 
climáticas

Elaboración de planes de 
seguridad de emergencia 
por desastre natural

Soberanía y seguridad 
alimentaria

Aseguramiento de 
cosechas 
Apoyos económicos 
directos 

La niña Vulnerables
RuralesExcluidas

Incumplimiento de sus 
derechos humanos Políticas Garantizar la efectividad 

de sus derechos

Fuente: elaboración propia con base en CELAC (2014); FAO (2016), adaptando el modelo analítico de Bonett-Martí (2020) y Wodak (2003). 

Con el fin de analizar el modo en que se considera 
el papel de la mujer en el Plan SAN CELAC, desde la 
perspectiva feminista interseccional a continuación 
se procede a centrarse en la identificación de conte-
nidos y temas que se articulan en torno a ese eje de 
análisis, también se rastrean las estrategias discur-
sivas de nominación, predicación y argumentación, 

para revelar una conexión directa entre esos sujetos 
enunciados y las atribuciones estereotípicas de ras-
gos y la asignación de responsabilidades en térmi-
nos económicos, políticos y sociales. La siguiente ta-
bla expone algunas de las variables fundamentales 
identificadas en el discurso Plan SAN CELAC.
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Al desglosar las variables, se observa que la No-
minación que más se repite es “mujer”, seguida de 
“género”, pero, en cambio, no se nominan variables 
como “medio ambiente”, o “violencia”, que son ca-
tegorías comunes, por ejemplo, para las corrientes 
ecofeministas, que miran la conjunción de la opre-
sión violenta de las mujeres y la explotación de la 
naturaleza (Puelo, 2011). En la Predicación, resulta 
notable que la palabra “rurales” se repite con mayor 
frecuencia en la estrategia, sugiriendo que el foco 
principal de impacto se dirige hacia las mujeres que 
forman parte del sector rural. Sin embargo queda 
fuera de la predicación la idea de “empoderadas”, 
“discriminadas” o “excluidas”, que como bien insiste 
Enloe (2017), son ideas centrales que acompañan los 
enfoques feministas. 

Esto construye una narrativa que sugiere que las 
medidas están principalmente asociadas a las “mu-
jeres” “rurales”, libres de toda opresión, exclusión o 
discriminación. Por eso no sorprende que en la Ar-
gumentación se las describa mayoritariamente como 
practicantes de la “agricultura” y responsables de la 
“producción”. Resulta interesante que, al hablar de 
un Plan respaldado por la “perspectiva y enfoque de 
género”, la variable de “diversidad” ocupe el tercer 
lugar en comparación con las otras dos variables de 
“agricultura” y “producción” en el plano argumenta-
tivo. Además, aunque se incluye el argumento de 
“vulnerabilidad”, en cuarta posición, se excluyen por 
completo los argumentos de “no presencia” y “toma 

de decisiones”, que han sido ampliamente discuti-
dos por las perspectivas feministas, como la de Sil-
via Federici (2012) que mira las tensiones entre la 
exclusión de la mujer de los puestos de trabajo y las 
luchas por su protagonismo.

Ante ello, van Dijk y Mendizábal (1999) decían 
que el analista investiga al relato en su modo de 
enunciar, de comunicar, en las metacomunicaciones 
y en los metalenguajes que están implícitos. El fin 
último será entonces el ver qué es lo que traduce 
realmente un relato como parte de una representa-
ción social, que no es más que la ideología del enun-
ciador (van Dijk y Mendizábal, 1999, p. 128). De tal 
suerte que discurso del plan SAN CELAC puede sin-
tetizarse de la siguiente manera:  

Esquema 1. Síntesis discursiva del Plan SAN CELAC

Mujer
+ Rural +

Agricultura

Género Producción

Fuente: elaboración propia, 2024.

Desde el feminismo interseccional en las relacio-
nes internacionales, este esquema discursivo refleja 
una intersección crítica de identidades y roles que 
afecta significativamente la vida de muchas mujeres 
en el ámbito de la producción rural y agrícola. Aun-
que el discurso no es uniforme ni estático, ―como 

Tabla 5. Variables de del Plan SAN CELAC

Nominación Predicación Argumentación
Variable # de veces en el Plan Variable # de veces en el Plan Variable # de veces en el Plan

Mujer 165 Rurales 28 Agricultura 38

Género 124 Indígenas 8 Producción 26

Trabajo 37 Afrodescendientes 8 Diversidad 9

Niña 11 Campesinas 6 Vulnerabilidad 6

Educación 6 Jóvenes 6 Sistemas inclusivos 5

Economía 2 Afectadas 3 Comercio 3

Productoras 4 Autoempleo equitativo 1

Vulnerables 2 Corresponsabilidad 1

Jefas de familia 1 Distribución de Poder 1

Fuente: elaboración propia con base en CELAC (2014); FAO (2016) 
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bien menciona van Dijk y Mendizábal― también es 
cierto que las estrategias discursivas buscan validar 
la perspectiva del enunciador y establecer directri-
ces para influir en las acciones y pensamientos de 
otros (van Dijk y Mendizábal, 1999, p. 136). En otras 
palabras, se puede decir que las identidades son re-
sultados de las relaciones de poder y se manifiestan 
en el discurso (Campbell, 2013; Caballos, 2002). 

Dicho de otro modo, la formación discursiva pue-
de analizarse desde la regularidad, que constituye 
una configuración de ciertos contextos de exterio-
ridad a los que se le atribuye el significado de tota-
lidad (Laclau y Mouffe, 2023, pp. 143-144). Por eso, 
al analizar el discurso del Plan SAN CELAC desde 
la perspectiva de género, se reconoce la necesidad 
de ir más allá de su contenido discursivo, pues, his-
tóricamente, las mujeres han buscado redefinir las 
relaciones de género, planteando que la historia no 
se trata solo de lo que les ocurrió a hombres y muje-
res, sino también de cómo la sociedad asigna signi-
ficados a lo masculino y femenino. En este contexto, 
Joan Scott (1993; 2011) refiere que la teorización in-
fluenciada por el feminismo ha buscado compren-
der la significación subjetiva y colectiva dada a lo 
masculino y femenino, influyendo en las identida-
des y las relaciones sociales. 

Si bien el Plan SAN CELAC se centra en la visibili-
zarían y reconocimiento de las mujeres en contextos 
rurales y agrícolas, destacando sus contribuciones 
y desafíos específicos, como su papel crucial en la 
producción agrícola y la seguridad alimentaria glo-
bal, tambien parece dejar de lado que las múltiples 
identidades de estas mujeres (género, ruralidad, 
ocupación agrícola) son producto de distintas es-
tructuras de opresión y discriminación. De acuerdo 
con Carmen De la Cruz, existe una diferencia entre 
acciones puntuales y las políticas con perspectiva de 
género que buscan afectar integralmente las con-
diciones de discriminación (De la Cruz, 2009). Por 
eso, las acciones puntuales, como cuotas de género, 
son importantes pero insuficientes, mientras que la 
transversalización de género implica una integra-
ción en todas las políticas y programas para trans-
formar las estructuras sociales y económicas. 

Aunque, a grandes rasgos, las organizaciones 
como la CELAC desempeñan un papel vital en la im-
plementación de políticas de género, es crucial ana-

lizar sus discursos particulares, ya que la dirección y 
el discurso pueden variar, a pesar de compartir ob-
jetivos comunes de igualdad de género planteados 
por las luchas feministas.15 De acuerdo con De la Cruz 
(2009), los planes de Igualdad de género encierran 
una teoría del cambio social, estableciendo una 
relación normativa entre objetivos, contenidos e 
instrumentos de acción gubernamental. Aunque 
la estrategia de la CELAC para el Plan SAN CELAC 
representa la culminación de acciones de países 
miembros y otras variables, es importante no dejar 
de analizar con perspectiva histórica y crítica el 
discurso que respalda esta estrategia.

Desde la perspectiva feminista en Relaciones In-
ternacionales, se ha enfatizado la contribución de 
nuevos puntos de vista que resaltan los derechos de 
las mujeres en el discurso internacional sobre dere-
chos humanos. La perspectiva feminista ha llevado 
a una reevaluación del contexto social, buscando 
mejorar la condición humana sin favorecer una rea-
lidad específica. En todo caso, no se debe descartar 
que el plan SAN CELAC representa un acercamiento 
importante a la perspectiva de género buscando la 
igualdad de oportunidades, inicialmente enfocadas 
en las necesidades de las mujeres. Sin embargo, más 
allá del discurso, queda por evaluar las iniciativas 
que se han materializado, en aquellas circunstan-
cias y contextos específicos, para lograr sus metas, 
evaluando los cambios significativos en los paradig-
mas sociales y laborales existentes para las mujeres 
latinoamericanas y caribeñas. 

6. Consideraciones finales 
Desde la perspectiva del feminismo interseccional 
en los estudios de las relaciones internacionales se 
reconoce que las experiencias de las mujeres no son 
homogéneas, sino que están moldeadas por múlti-
ples factores como la etnicidad, la clase, la orienta-
ción sexual, la nacionalidad (Crenshaw, 1989). La vi-
sibilización de la labor de las mujeres ha impulsado 
a los Estados y a las organizaciones internacionales 
a generar nuevos discursos que respaldan y legiti-

15 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por ejemplo, 
históricamente ha abogado por niveles más elevados de igualdad para 
las mujeres como parte de la agenda política feminista. Las políticas 
públicas se presentan como herramientas esenciales para construir re-
laciones de igualdad y fortalecer la democracia (CEPAL, 2004).
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man sus acciones. Paradójicamente, en el complejo 
entramado de las relaciones internacionales, la in-
tegración de la perspectiva de género suele tomar 
en cuenta los factores políticos-institucionales y 
administrativos-organizacionales, pero, a menudo, 
deja de lado las múltiples dimensiones de las des-
igualdades que atraviesa el género (Jacquot, 2010, 
p. 123), llevando a la dispersión en campos de acción, 
actores e instituciones, numerosos y fragmentados.

En este panorama, no se descarta que la creación 
del Grupo de Trabajo de la CELAC sobre el Adelanto 
de las Mujeres pueda ser un paso inicial en la inte-
gración de la perspectiva de género en los procesos 
de integración regional, promoviendo la coopera-
ción entre los países miembros en este ámbito (CE-
LAC, 2014). Sin embargo, al desplegar el esquema 
discursivo: “Mujer + Rural + Agricultura / Género + 
Producción”, el Plan SAN CELAC corre el riesgo de 
codificar una estructura sexo-genérica, de clase y ra-
cializado, que refleja inferioridad civilizacional, en-
trelazada con un sistema de producción segmenta-
da, de explotación laboral y expropiación de tierras 
(Cardinale y Winer, 2022, p. 17).

En otras palabras, el Plan SAN CELAC parece 
orientarse más a ver el papel de las mujeres en la 
agricultura y la producción rural, sin abordar las 
causas interseccionales de raíz que excluyen a las 
mujeres de los aparatos legales, el bienestar nutri-
cional, el trabajo mal remunerado, las condiciones 
estructurales de los espacios rurales o la participa-
ción política de las mujeres en sus comunidades. Por 
eso, en conclusión, se puede decir que aunque se ha 
avanzado en la creación de planes para la igualdad 
de género, la operacionalización de la perspectiva 
de género aún no ha logrado el cambio deseado en 
los paradigmas cotidianos y laborales para las mu-
jeres en todas las sociedades, que la perspectiva fe-
minista reclama.
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No conozco (no conocí) sus caras.
Tan sólo ésta, la de la abuela paterna,

cuyos ojos, en la fotografía
—tan fijos e impertérritos—,

poco revelan.
Tampoco sé sus nombres.

Y sin embargo,
mi pulso, el pálpito de antiguos despertares,

este tejido lleno de nudos mal atados
que es mi pequeña vida,

me hacen adivinar
 (en ellas, las mujeres de mi sangre)

una larga cadena de temblores.
Puedo intuir la náusea

 –torva mancha en la sábana de sus amaneceres–,
la insoportable

lucidez de sus tardes,
su pesadumbre, cerrada como un bosque,

y la oscura violencia del deber de ir viviendo día a día.
Mientras amaso el barro de mis desasosiegos

puedo también palpar su resistencia
y escuchar su callada pelea con sus sombras. 

(Mi hija duerme. Y en sus pestañas todavía hay lágrimas.)

Las mujeres de mi sangre
Piedad Bonnet

Resumen
Este documento es una reseña acerca del libro Genealogías 

feministas: Las voces y mi voz, bajo el liderazgo editorial de Nina 
Ferrer Araujo, decana de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de San Buenaventura, en Cartagena de Indias (Colombia). 
La publicación emerge en medio de un panorama intelectual y 
político caracterizado por la constante interpelación que hoy ha-
cen los estudios de género y, dentro de ellos el feminismo en sus 
distintas vertientes, en torno al esfuerzo que aún debemos hacer 
–individual y colectivamente– por reconocer y disipar la violen-

Ferrer Araujo, N. (2023). Genealogías feministas: las voces y mi voz. Editorial 
Bonaventuriana, Cartagena de Indias. 64 p.
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El libro Genealogías feministas: las voces y mi voz (Ferrer 
Araujo, 2023) forma parte de la reciente oferta aca-
démica en torno a la sugerente y desestabilizadora 
mirada que los estudios de género, y dentro de ellos 
el feminismo, posan sobre la estructura patriarcal 
que funciona por la vía de una intensiva y persisten-
te opresión en contra de las mujeres. No obstante, 
no es de “la mujer” en abstracto de la que se ocupa la 
autora, sino de trazar los caminos de interpelación 
que han surgido históricamente a propósito de la 
violencia económica ejercida en contra de las mu-
jeres cartageneras de nuestro tiempo. Si bien en el 
libro la autora hace un recorrido por las principales 
actitudes teóricas de los muchos feminismos que 
hoy coexisten, esta genealogía no es un asunto de 
diletantismo, sino que se reconstruye en torno a la 
pregunta de investigación que la autora ha busca-
do respondar en los últimos años, a saber: ¿De qué 
manera las estrategias tejidas por las experiencias 
vitales de algunas mujeres cartageneras, para afron-
tar las violencias económicas de género, se han constitui-
do como herramientas de resistencias y/o insurgencias 
que les permiten avanzar en el ejercicio de su dignidad, 
por un camino alternativo a la propuesta institucional? 

En respuesta a la pregunta anterior, Ferrer Araujo 
organizó el libro en las siguientes seis partes: 1) Femi-

nismos hegemónicos: la historia que más contamos. 
2) Feminismos materialistas. 3) Feminismo radical. 
4) Feminismos negros: muchas voces, diversas lati-
tudes. 5) Perspectiva poscolonial: otros feminismos 
y otras voces. 6) Perspectivas desde América Latina 
o Abya Yala. En torno a dicha estructura resulta de 
altísimo interés advertir al menos dos cosas: por un 
lado, como en efecto la autora lo reconoce, el libro se 
ocupa de hacer un reporte sobre aquello que puede 
ser lo más importante de cada una de las distintas 
olas feministas y en una perspectiva lineal si se quie-
re; pero, por otro lado, tal linealidad se ve frecuente-
mente interrumpida (y que bueno que ocurra) por 
constantes análisis, preguntas y cambios de giro 
propinados de manera precisa por Ferrer Araujo. De 
ahí el subtítulo del trabajo. 

La voz de Nina es la de alguien que se declara 
feminista cartagenera en permanente proceso de 
deconstrucción y es precisamente esto, el lugar de 
enunciación, lo que hace contrapunto con la a veces 
tediosa linealidad de los libros que buscan compen-
diar un estado del arte acerca de una cuestión muy 
delimitada. Así las cosas, la persona recién iniciada 
en las interpelaciones feministas frente al mundo 
que nos tocó y del cual somos responsables, puede 
sentirse a gusto recorriendo una suerte de ABC de la 

cia patriarcal que persiste en todas las estructuras 
sociales, especialmente alrededor de la violencia 
económica contra las mujeres. Como tal, la reseña 
se ocupa de responder a las siguientes preguntas: 
¿Por qué recomiendo leer esta publicación?, ¿Cuál es 
el orden de exposición que plantea la autora? y ¿Cuál 
es la novedad interpretativa que ofrece Ferrer Arau-
jo en esta obra? 

Palabras clave: estudios de género; feminismos; 
violencia económica, polivocalidad, otro derecho. 

Abstract
This document is a review of the book Feminist 

Genealogies: The Voices and My Voice, under the 
editorial leadership of Nina Ferrer Araujo, dean 
of the Faculty of Law of the University of San Bue-

naventura, in Cartagena de Indias (Colombia). The 
publication emerges in the midst of an intellectual 
and political panorama characterized by the con-
stant questioning that gender studies and, within 
them, feminism in its different aspects, make today 
regarding the effort that we still must make –indi-
vidually and collectively– to recognize and dispel 
patriarchal violence that persists in all social struc-
tures, especially around economic violence against 
women. As such, the review addresses the following 
three questions: 1. Why do I recommend reading 
this post? 2. What is the order of presentation that 
the author proposes? and 3. What is the interpreta-
tive novelty that Araujo Ferrer offers us in this work?

Keywords: Gender studies; Feminism; Economic 
Violence; Polyvolacility; Other Law.



REVISTA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO / VOL 11 NUM 1 / ENERO-JUNIO DE 2024 /
CARTAGENA COLOMBIA / E-ISSN: 2382-5014 96

 Genealogías feministas: las voces y mi voz de Nina Ferrer Araujo

mano de este libro. También la persona interesada 
en conocer interpretaciones lúcidas acerca de posi-
bles giros no advertidos dentro de una larga y diver-
sa corriente, puede encontrar en la voz de Nina, mo-
tivos para ir más allá, y pensar en cómo darle vida a 
una crítica que como la feminista (y que bueno que 
sea así) no deja ileso a nadie que esté dispuesto y 
disponible a replantear prejuicios y mejorar relacio-
nes entre y con las mujeres de Cartagena, del Cari-
be, de América Latina y del mundo. 

La polivocalidad de los diferentes enfoques femi-
nistas en la historia de las ideas y de las luchas socia-
les, es recogida por la autora en un esfuerzo no solo 
de anudar una tradición académica, sino sobre todo 
de comprender su propia historia y la de aquellas 
otras mujeres cartageneras que hoy enfrentan el 
reto de superar la violencia económica a la que han 
estado sometidas y restaurar su dignidad. La voz de 
Nina, como en la poesía de Piedad Bonnett (2012) 
o en la literatura de Yolanda Arroyo Pizarro  (2015) 
(por ejemplo en su obra Las Negras) es una media-
ción necesaria y generosa que permite pensar y ac-
tuar el feminismo de manera encarnada, más allá 
de cualquier elucubración teórica. Se recomienda 
la lectura de este libro porque, a mi juicio, su nove-
dad radical reside en la manera cómo Ferrer Araujo 
pone en sintonía las muchas voces intelectuales del 
feminismo, todo ello con el propósito de ofrecer una 
mirada renovada acerca del territorio, las mujeres, 
la política y, sobre todo, del derecho como discipli-
na. Ella ha logrado juntar en esta obra las voces de 
las mujeres. Es un libro que grita, se reposa y, ante 
todo, muestra salidas. 
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Resumen
La obra de Djamila Ribeiro debe ser entendida como una 

obra esencial para el estudio de los feminismos otros. La filó-
sofa, escritora y activista, logra con este primer número de su 
Colección, esencialmente, explicar en lenguaje asequible y con 
gran rigor académico una de las herramientas más interesantes 
para la creación de debates más sanos.

Palabras clave: feminismos plurales; mujer negra; identidad; 
género; sujeto político.

Abstract
Djamila Ribeiro's work must be understood as an essential 

work for the study of other feminisms. With this first issue of her 
Collection, the philosopher, writer and activist essentially suc-
ceeds in explaining in accessible language and with great aca-
demic rigor one of the most interesting tools for the creation of 
healthier debates.

Keywords: Popular Feminisms; Black Woman, Identity, Gen-
der, Political Subject.

Lugar de Enunciación de la autoría de Djamila Ribeiro es un ensa-
yo publicado en su primera edición en español en el año 2020 
por Ediciones Ambulantes, traducido por Aline Pereira; el título 
original de la obra “Lugar de fala” (2019) hace parte de la Colec-
ción Feminismos Plurales coordinado por la misma autora. 

Para desarrollar la categoría de lugar de enunciación, Dja-
mila, en la segunda parte del ensayo declara que la historiza-
ción del feminismo hegemónico, la caracterizada por Olas, es la 
prueba clara de que la blanquitud es la perspectiva dominante 
dentro de la teoría y práctica del movimiento feminista. Para 
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sustentar esta premisa, la autora trae a colación a 
una de las figuras más importantes del feminismo 
negro estadounidense: Sojourner Truth y su discur-
so “¿Acaso no soy una mujer?” en la Convención de 
los Derechos de la Mujer realizada en Akron en 1851, 
esto, con la finalidad de demostrar que las feminis-
tas negras han interpelado la categoría mujer y su 
universalización desde la “Primera Ola” del feminis-
mo, por lo que el problema real es la invisibilización 
que desde siempre ha habido de las mujeres negras 
no solo de sus luchas sino de su producción teórica 
(solo reconocible en la llamada “Tercera Ola” del fe-
minismo). La posibilidad de crear una historia uni-
versal del feminismo no es una cuestión de azar, ni 
ingenua, para ello es necesario tener el poder para 
hacerlo. 

Djamila encuentra en la obra de la pensadora 
y feminista Lélia Gonzalez el sustento para revisar 
cómo la imposición de la jerarquización epistémica 
es producto de la supremacía blanca, en tanto que 
el único modelo de conocimiento válido y legítimo 
era el concepto de ciencia blanco. En este punto en-
contramos una primera pincelada para lo que será 
denominado el lugar de enunciación: la jerarquiza-
ción de saberes concede privilegios y legitimación 
para las voces, permite no solo saber quién habla y 
quién no, sino que también da la posibilidad de con-
tar la historia de los otros, incluso, de convertirla en 
la verdad. Continúa la autora explicando, a la luz de 
las obras de Linda Alcoff y bell hooks, cómo la impo-
sición de una epistemología universal trajo consigo 
la construcción de posiciones de sujetos, legitiman-
do y deslegitimando ciertas identidades.

En la tercera parte del ensayo la autora toma 
como punto de partida la idea planteada por Patri-
cial Hills Collins acerca de la necesidad de las mu-
jeres negras de autodefinirse toda vez que siempre 
han estado definidas desde afuera. Resulta impor-
tante para esta autodefinición, según Djamila, en-
tender la categoría de Otro que desarrolla Simone 
de Beauvior; la filósofa francesa reconoce que, aun-
que ninguna colectividad humana está exenta de 
definirse a sí misma desde la alteridad, el real pro-
blema es que “la mujer no es definida en sí misma 
sino en relación al hombre y a través de la mirada 

del hombre” (Ribeiro, 2020, p. 46), de esa manera, la 
mujer se convirtió en el Otro en tanto que el hombre 
construyó las identidades desde la oposición de lo 
que es (hombre-sujeto) y lo que no es (mujer-obje-
to); entendido esto, Ribeiro retoma a Grada Kilom-
ba con la idea de que bajo esa lógica: la mujer negra 
es el Otro del Otro. 

A partir de aquí, apoyada en lo que plantea Ki-
lomba, la autora desarrolla cómo la categoría de 
Otro es insuficiente para describir la situación de 
las mujeres negras en tanto que al pensar la raza, la 
construcción de alteridad se construye con el hom-
bre negro y en el género en el sentido de Beauvior 
es la mujer blanca, que deja dos elementos: al hom-
bre negro y a la mujer blanca con “identidades osci-
lantes” y a las mujeres negras en la inexistencia. Por 
ese motivo, se convierte en fundamental salir de esa 
invisibilidad y neutralidad, por lo que resulta nece-
sario desarrollar la categoría que dé cuenta de la es-
pecial situación de las mujeres negras. 

Aquí, Djamila abre una puerta de la mano de 
Patricia Hills Collins: sacar provecho de ese lugar 
de marginalidad, usarlo de forma creativa para ir 
en contra de la norma colonizadora y encontrar así 
nuevas formas de definirse a sí mismas; para ello, la 
herramienta analítica que presenta la autora es el 
Ousider whithin de Collins, entendida como la posi-
bilidad de habitar en las fronteras de los grupos sub-
alternos y convertirlo en lugar de potencia. Sigue la 
autora, planteando que ese lugar de potencia es la 
categoría: mujer negra, que a su vez es el sujeto po-
lítico de los feminismos negros.

Sueli Carneiro y Audre Lorde ayudan a la auto-
ra a dejar claros dos puntos hasta aquí: el primero, 
que el racismo es determinante en las desigualda-
des de género, por lo tanto, debe ser parte de la lu-
cha feminista; el segundo, que no es posible que un 
sujeto niegue una identidad para reafirmar otra. La 
valoración de la diferencia explica Djamila, se vuel-
ve esencial para la lucha feminista en tanto que son 
muchas las formas en las que se puede experimen-
tar el ser mujer. 

Entonces ¿qué es el lugar de enunciación?, esta 
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es la pregunta que decide responder la autora en la 
cuarta parte del ensayo. Declara que es un concep-
to impreciso, recorre la conceptualización realizada 
por Michel Foucautl, Linda Alcoff, Gayatri Spivak, 
Grada Kilomba, y especialmente, la de Patricia Hills 
Collins. Es desde la teoría del punto de vista feme-
nino de esta última que la autora considera que es 
posible hablar del lugar de enunciación. 

Así pues, habla de él como el locus social en el 
que se sitúa cada grupo social, entendiendo que 
cada uno tiene un punto de partida diferente, es de-
cir, condiciones sociales que permiten o no que esos 
grupos accedan a puntos de ciudadanía (p. 82); a su 
vez, es necesario comprender que ese lugar social 
no debe ser entendido desde individualidades sino 
desde el plano colectivo: el porqué ocupar un locus 
social restringe oportunidades a otro grupo social. 
Entender el papel del privilegio. Con ello no se busca 
negar la individualidad, sino dar énfasis al lugar so-
cial que se tiene en la matriz de dominación. 

Un punto interesante que toca en este parte del 
ensayo es que el locus social que un sujeto ocupa no 
tiene porqué determinar una conciencia discursiva 
acerca de ese lugar, lo que hace el locus social es de-
terminar las experiencias de vida de esos sujetos. 

La quinta y última parte de este ensayo sentencia 
que “todo el mundo tiene su lugar de enunciación”, 
para ello Djamila hace una diferenciación entre 
lugar de enunciación y representatividad. Aquí, la 
autora nos presenta la idea en la que dada su loca-
lización cada persona tendrá desde dónde hablar, 
incluso desde el privilegio y que si se habla desde 
ahí siempre será desde esa conciencia. Finalmente, 
sin dar una conceptualización específica de lo que es 
el lugar de enunciación, la autora reconoce el poder 
para romper con los silencios que el lugar de enun-
ciación le da a quienes han sido subalternizados. 

La obra de Djamila Ribeiro debe ser entendida 
como una obra esencial para el estudio de los femi-
nismos otros. La filósofa, escritora y activista, logra 
con este primer número de su colección, esencial-
mente, explicar en lenguaje asequible y con gran 
rigor académico una de las herramientas más inte-

resantes para la creación de debates más sanos. 
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