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¿Cómo las mujeres asalariadas y autoempleadas en 
contextos de extractivismo agrario desarrollan las 
prácticas de cuidado? 
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Antecedentes 

In Latin America, this has been addressed by some academics such as 

Berman and Ojeda 2021, Ojeda, 2021, Gago, Cielo and Coba 2019, 

Mingo 2016, 2020, Aguilar and Ortiz, 2018 y Valdés 2020. 

 

● Las mujeres que viven en 

estas zonas deben adaptarse 

a la intensificación del 

trabajo a medida que las 

empresas compiten en el 

mercado internacional.

● Las políticas de cuidados son 

casi inexistentes en los 

territorios agrarios.

● Hay poca vigilancia del 

cumplimiento de las normas 

laborales provocando 

intoxicaciones por exposición 

de agroquímicos, que causan 

enfermedades, abortos 

espontáneos o 

malformaciones fetales.

● La estacionalidad de este tipo de 

economía convierte a la mano de 

obra femenina en una fuerza de 

trabajo ideal para determinados 

tipos de tareas en etapas concretas 

del ciclo productivo.



Efectos del COVID-19
➔ La atención médica no era suficiente. 

➔ Muchas zonas rurales carecían de conexiones a Internet o de capacidades 

familiares para acompañar el proceso de aprendizaje, lo que afectaba a los 

niños y a su educación. 

➔ La producción no se detenía y las trabajadoras tenían la obligación de seguir 

trabajando sin insumos de seguridad, salud e higiene (ANAMURI, 2020). 

➔ Esto era muy riesgoso para las mujeres subcontratadas que no tienen 

relación directa con las empresas y, por lo tanto, no tienen beneficios de 

salud.

➔ Un informe de 2021 de RIMISP y ANAMURI identificó un aumento de los 

niveles de pobreza, pero sobre todo un aumento de las responsabilidades de 

cuidado y de la violencia doméstica. 

➔ Esta crisis se vio agravada por la sequía que afecta a la región, y 

principalmente a los pequeños agricultores, que no pueden producir sus 

propios alimentos y dependen de la compra en los mercados locales.  
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Conciliación de las actividades laborales y el cuidado 

en estos contextos (Mtero, 2017, Dorow y Mandizadza, 2018, 

Berman y Ojeda 2021, Ojeda, 2021, Gago, Cielo y Coba 2019,  Aguilar y Ortiz, 

2018, Fotaki y Daskalaki, 2020 y Mascheroni, 2021).

03
Cambios radicales en las formas de vida y sobrevivencia (Mtero, 2017)

● Cuidado desde las enfermedades( Cielo y Coba, 2019 y Dorow y Mandizadza, 2018)

● La ausencia de políticas, más bien se han implementado “diferentes dispositivos buscando su 

adaptación a la ruralidad” (Mascheroni, 2021, p. 52). 

● “una forma particular de estructurar los procesos de producción y reproducción” (Ojeda 2021, p. 85). 

02
Procesos de trabajo, disciplinamiento

laboral y la reproducción social en la 

agroindustria (Baglioni, 2018, Cousins, et al.,2018, Pattenden, 

2019, Mezzadri 2021).
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● la ampliación de circuitos de producción más allá de los lugares de trabajo en estos contextos. 

● Hay control dentro y fuera del lugar de trabajo: Subsunción más amplia del trabajo. La producción 

depende de formas no económicas (Cousins, et al.,2018)

● Contrato con granjas (Baglioni, 2018),“régimen laboral de dormitorio” (Ngai y Smith, 2017, citado por 

Mezzadri, 2021 p. 257)

● Alza desproporcionada del empleo precario. Sumado a otro tipo de trabajos laboriosos y 

no remunerados (Alonso-Fradejas, 2021).

● Esto impacta negativamente a las mujeres, porque ellas están a cargo del núcleo familiar (Mingo, 2016).

● Acoso sexual, violencia y criminalización (Ulloa, 2016). Acumulación de género por despojo (Rodriguez, 

2020, Ojeda 2020) 

Precarización laboral, violencia y despojo  en 

estos contextos (Alonso-Fradejas, 2021, Ulloa 2016, 

Fernández, 2007, Valdés, 2019, Mingo, 2016, Ojeda 2020, 

Rodriguez, 2020 )

Sudafrica, India, Senegal 

Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Guatemala. 
Canada, Colombia Argentina, Uruguay, Sudafrica, 
Grecia   

Catálogo Sintaxis total 
encontrados 

total 
seleccionad

os 

1 Scopus ("extract*" AND "social 
reproduction")

50 20

2 WOS ("extract*" AND "social 
reproduction")

36 4*

3 Scopus (("extract*"  AND "agro*")  
AND ("social reproduction"))

1 1

4 WOS (("extract*"  AND "agro*")  
AND ("social reproduction"))

1 1**

total 86 23

Elaboración propia 

Background 



Marco Teórico y metodológico

Epistemología feminista desde la 
Geografía de Género

Teorías de reproducción social y 
prácticas de cuidado Extractivismo agrario

El extractivismo agrario es un enfoque que 

comprende la producción agrícola para la 

exportación como un tipo de extractivismo, 

ya que se basa en la extracción de grandes 

volúmenes de materiales  (Mckay, 2017, 

Mackay, et al., 2021 y Alonso-Fradejas, 2021)

La reproducción social busca comprender 
"la reproducción de la fuerza de trabajo" 
(Arruzza y Bhattacharya, 2020, p. 40) a 
partir de la observación de las actividades 
reproductivas y productivas. Entrevistas y 

conversaciones con 
asalariadas y 

autoempleadas 

Observación 
participante

Revisión de 
Fuentes 
secundarias



Hallazgos Preliminares
A partir de la distinción de asalariadas y auto-empleadas, 
respecto a las responsabilidades laborales y de cuidado, se 
identifica: 

➔ Las mujeres asalariadas reportan tener jornadas 
laborales agotadoras y mal remuneradas, además 
de enfrentar diversas enfermedades causadas por la 
fatiga física y la exposición a agroquímicos.

➔ En cuanto al trabajo doméstico, mencionan que al 
regresar a casa deben encargarse de todo lo que no 
se hizo durante el día.

➔ Describen que el apoyo en las tareas domésticas 
proviene de otras mujeres, por ejemplo, la abuela, 
ya que los hombres en el hogar no realizan este 
trabajo.

➔ En cuanto a la alimentación, se preocupan por 
seleccionar productos y preparar alimentos para 
toda la familia, incluyendo la familia nuclear y 
extendida.

"Me despierto a las 5:30, me recogen a las 6:20. 

Tenemos que trabajar desde las 7 hasta las 14:00. El 

trabajo que estamos haciendo ahora es pesado, 

tenemos que caminar todo el día, tengo que estar 

agachada, como estamos bajo pago diario, uno tiene 

que apurarse para cumplir con el día" (Gabriela, 

temporera en la agroexportación, enero 2023).

"Durante el fin de semana haces todo lo que no se puede 

hacer durante la semana. Los hombres son los que 

proveen financieramente, pero nosotras nos 

encargamos de hacer las compras. Mis hijos ayudan, 

pero cuando eran más pequeños tenías que hacerlo todo 

tú misma. Los chilenos son muy flojos el hombre llega a 

casa, se lava las manos y se sienta. Nosotras tenemos 

que preparar todo, las colaciones de los niños, el 

almuerzo familiar, hacer las camas y limpiar" (Marcela, 

enero 2023).



En el caso de las mujeres autoempleadas, vemos una ligera 
diferencia. Ellas venden lo que les sobra de sus cosechas de huerto, 
comercializan otros productos procesados y generan redes con otras 
mujeres. Informan sentirse menos fatigadas, ya que están menos 
cansadas físicamente y pueden tener un mayor poder de 
negociación dentro del hogar para la distribución del trabajo 
doméstico.

Hallazgos Preliminares
"Me despierto a las 9, o a más tardar a 
las 9:30. Y no paro, pero hago mis cosas 
con calma. La mayor responsabilidad es 
mía, pero cuando no puedo lavar la ropa, 
mi esposo lo hace (...) es una vida muy 
sacrificada, pero llevo una vida muy feliz" 
(Julieta, Vende los productos de su 
huerto, enero 2023).

"Las mujeres ahora se organizan cuando 
hay actividades, por ejemplo, cuando hay 
ferias para vender sus productos. Ellas 
tienen que organizarse y decirles a sus 
esposos y familiares que tienen cosas que 
hacer" (Silvia, Líder de mujeres 
autoempleadas, octubre 2022).



Hallazgos Preliminares 
Educación y cuidados 

"Aquí tenemos 6 o 7 escuelas cerradas, no solo esta, sino también 

Laguna, Pataguas, Cochipui, Naranajal y aparentemente Zuñiga, hay 

6 escuelas que están cerradas y la infraestructura está lista para 

recibir a los niños y trabajar, pero ¿qué está sucediendo?" (Patricia, 

San Vicente de Tagua Tagua).

"El principal apoyo para una persona enferma en la 

comunidad son sus vecinos, porque siempre hacemos bingos 

solidarios si somos personas pobres, es puro bingo, porque 

para acceder a atención médica con dinero a una clínica no 

tienes" (Jimena, San Vicente de Tagua Tagua).

Además, estos territorios carecen actualmente de 

infraestructuras para proporcionar educación y atención sanitaria 

a los hijos de las trabajadoras. Esto afecta a las oportunidades 

laborales de las mujeres.



han excavado pozos profundos para 
obtener agua, lo que ha encarecido el 
acceso al agua para las familias.

Esto ha afectado tanto a las mujeres 
asalariadas como a las autoempleadas, 

pero las autónomas son más críticas con 
las empresas y utilizan estrategias, como 

buscar apoyo en el gobierno, mientras 
que las asalariadas no lo hacen por falta 

de tiempo. 

 

Mujer asalariada: 

"Tuve que elegir entre tener un 
huerto o tener agua para comer, 
así que dejé morir mi huerto y 

elegí agua para cocinar" (María, 
Marchigüe).

Proporcionan puestos de trabajo, pero 
estos son percibidos como precarios, por 
ello las mujeres se acogen a programas 
públicos para promover autoempleo. 
Además las empresas provocan 
problemas de escasez hídrica y 
contaminación que también las afecta: 

Sobre las Empresas 
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Comentarios finales 
La reproducción social en contextos de extractivismo agrario permanece poco 

teorizada. Analizar las actividades laborales en diálogo con las responsabilidades de 

cuidado es clave para avanzar en esta línea teórica.

Esta investigación es capaz de distinguir experiencias diferenciadas según el tipo de 

trabajo, en este caso, mujeres asalariadas y mujeres autoempleadas. Las 

trabajadoras asalariadas no tienen capacidad para generar acciones adicionales, 

desde la organización hasta acuerdos internos en los hogares, mientras que las 

mujeres autoempleadas sí lo hacen, logrando resultados satisfactorios (esto está en 

proceso de ser explorado más a fondo).

En contextos agroextractivos, esto es particularmente importante, considerando la 

falta de infraestructura de cuidado (escuelas y centros de salud).

Estas observaciones pueden ser una contribución para la futura ley integral de 

cuidado en Chile, incorporando el tipo de trabajo y el tipo de territorio en el que se 

vive, es decir, desde una perspectiva situada. 
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