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Los aportes de la Economía Feminista se han multipli-
cado y profundizado en Latinoamérica en los últimos
años de la mano de las movilizaciones feministas. En Ar-
gentina en particular, los paros internacionales de mu-
jeres pusieron en el centro de la discusión el lugar que
el trabajo doméstico y de cuidados (no remunerado,
pero también remunerado) tiene en nuestra sociedad.
Estas movilizaciones, como resultado de históricas lu-
chas, han sido la base sobre la cual se pudieron edificar
las agendas políticas que hoy alcanzan gran visibilidad.

La Economía Feminista puede ser definida como un pro-
grama académico y político en continua construcción,
es una corriente crítica y heterodoxa dentro de las Cien-
cias Económicas, que busca entender, analizar, explicar
y transformar las raíces económicas de las desigualdades
de género. A ello contribuye a través de un gran desa-
rrollo analítico discutiendo las matrices androcentristas
y heteronormadas de la disciplina y todas las recomen-
daciones de política económica derivadas. 

Tanto economistas feministas como investigadoras de
otras disciplinas que dialogan y se fortalecen mutua-
mente han contribuido con sus aportes al desarrollo de
políticas públicas en diferentes ámbitos. Sin duda, hay
claras evidencias del impacto de la Economía Feminista
en la agenda del cuidado y de las políticas sociales, sin
embargo, si bien ha habido grandes avances, resulta
más difícil reconocer aportes en materia de agendas ma-
croeconómicas. Es así que esta compilación se propone
contribuir a los debates económicos a nivel meso y ma-
cro de la estructura económica argentina.

En el primer artículo, Agostina Costantino nos brinda un
marco para analizar de manera crítica los modos de de-
sarrollo que se despliegan en América Latina y su impacto
en la vida de las mujeres y personas LGBT. Agostina nos
incita a cuestionarnos: ¿es suficiente “desarrollarse” para
mitigar desigualdades? ¿cómo impactan los modos de
desarrollo en la vida de las personas?
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Para continuar en el análisis macroeconómico, Patricia
Laterra nos ofrece herramientas para caracterizar las po-
líticas tributarias, visibilizar desigualdades y abordar po-
sibles reformas para lograr mayor justicia distributiva y
de género.

En tercer lugar, Camila Barón nos ofrece un revelador
análisis en perspectiva de género del Presupuesto
2019. Brinda un completo panorama para comprender
qué son y para qué sirven los presupuestos con pers-
pectiva de género. Pero, sobre todo, nos da herramien-
tas para entender cuáles son sus potencialidades y sus
limitaciones.

A continuación, Jimena Andrieu invita a explorar la
situación de las mujeres rurales a través del análisis de
los primeros datos de la Encuesta Nacional Agropecua-
ria y a comprender, desde una perspectiva ecofeminista,
las desigualdades de acceso a los bienes comunes. 

Mariana Frega propone reflexionar acerca de los desa-
fíos y tensiones de las economías populares en torno al
cuidado, tanto desde estrategias colectivas y comunita-
rias como desde las políticas públicas. 

Por último, Ximena Gómez, Daiana Paez y Julia Eliosoff
abordan los aportes, desafíos y diálogos entre feminis-
mos y sindicalismo, luego de las masivas movilizaciones
y huelgas generales de mujeres y personas LGBT en Ar-
gentina.  

En medio de una gran crisis económica, social, sanitaria,
ecológica y de cuidados que reforzó y evidenció la pan-
demia del covid-19, la Economía Feminista propone un
abanico de reflexiones y herramientas para pensar una
“nueva normalidad”. Esta compilación pretende, a tra-
vés de un coro de voces feministas, ser una contribución
al debate en un momento que abre oportunidades de
transformación, corriendo de la discusión al mercado,
para poner en el centro la sostenibilidad de la vida.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
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Las teorías del desarrollo surgen después de la Segunda
Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, dentro del blo-
que capitalista, como sustento a los programas de de-
sarrollo que los nacientes organismos internacionales de
fomento y crédito (Banco Mundial, Banco Internacional
para la Reconstrucción y Fomento [BIRF], Banco Inter-
americano de Desarrollo [BID]) comenzaron a financiar
en los países del “Tercer Mundo” como forma de ase-
gurar su permanencia en el bloque. Los programas de
desarrollo financiados por estos organismos tuvieron
una serie de impactos sobre las mujeres que obligaron
a muchas de estas teorías a incorporar el género como
parte de las variables intervinientes en el efecto que el
“desarrollo económico” puede tener sobre el bienestar
de las personas. 

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la rela-
ción entre el desarrollo económico y la equidad de gé-
nero, tanto desde el punto de vista de las teorías
dominantes en Economía y Sociología, como desde pos-
turas críticas a estas. Se propone pensar esta relación a
partir del concepto “modo de desarrollo”, que permite
sintetizar la idea de la importancia de la forma del de-
sarrollo por sobre su magnitud. 

1. LA RELACIÓN ENTRE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y GÉNERO. LAS POSTURAS 
DOMINANTES EN ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA

Como bien afirma Rodríguez Enríquez (2017), la eco-
nomía neoclásica (que domina el campo disciplinar de la
Economía en la actualidad) no incluye como parte de
sus análisis a las mujeres o al género, no hay distinción
de género en el “individuo representativo”. Esto no
quiere decir que no incluya análisis de impacto en tér-
minos de género, tal como lo haría con cualquier otro
grupo social definido por cualquier otro criterio (jóve-
nes, ancianos, pobres, etc.). En este sentido, la escuela
neoclásica efectivamente analiza cuál es el impacto del
desarrollo económico sobre las mujeres. Duflo (2012)
afirma que el desarrollo económico, entendido simple-
mente como crecimiento del PBI impactará positiva-
mente sobre las mujeres a través de múltiples canales:

• produce una reducción de la pobreza. En este sen-
tido, como las mujeres son las más afectadas por
este fenómeno, serán beneficiadas en una propor-
ción mayor a los varones;

• produce una reducción de la cantidad de situacio-
nes de discriminación niño-niña en las familias.
Respecto a este punto se hace alusión a estudios
(principalmente antropológicos) que muestran que
las familias en situaciones extremas de vulnerabili-
dad y pobreza en determinados países (los estu-
dios de caso suelen referirse a la India, Bangladesh,
Pakistán) eligen cuidar a los niños por sobre las ni-
ñas (lo cual implica darle educación, salud, ali-
mentación a unos y no a otras). Lo que sostiene
Duflo es que el desarrollo económico sacará a esas
familias de la situación de extrema pobreza, lo que
reducirá las probabilidades de que tengan que ele-
gir cuidar a los varones y no a las niñas;

• impacta positivamente sobre la autonomía de las
mujeres a través de múltiples factores (desde la po-
sibilidad de adquirir electrodomésticos hasta la baja
de natalidad). 

En definitiva, lo que afirma la escuela neoclásica es que
el desarrollo económico impactará positivamente sobre
las mujeres, aun sin la necesidad de que el desarrollo
apunte a las mujeres. Es decir, no son necesarias las po-
líticas de desarrollo con perspectiva de género porque el
solo hecho de que exista desarrollo repercutirá sobre la
equidad en esta dirección. 

Desde las posturas dominantes en Sociología también
se analiza esta relación, y en el mismo sentido en que lo
hace la escuela neoclásica en Economía: a mayor desa-
rrollo, mayor inclusión en términos de género. Desde la
perspectiva del posmaterialismo de Ronald Inglehart se
sostiene que cuando los países han alcanzado determi-
nado nivel de desarrollo económico y tienen más segu-
ridad en términos económicos, recién ahí empiezan a
preocuparse por “valores posmaterialistas” (género,
medio ambiente). Como ya no tienen que preocuparse

DESARROLLO ECONÓMICO Y GÉNERO 
EN AMÉRICA LATINA
Por Agostina Costantino 
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por la supervivencia comienzan a valorar la autoexpre-
sión (self-expression), la autonomía individual y los de-
rechos de las minorías. Así, este cambio de valores se
manifiesta en una mayor cantidad de derechos hacia las
mujeres y la población LGBTTIQ en los países de más al-
tos ingresos (Badgett, Waaldijk y Rodgers 2019).

Ahora bien, ¿es una mentira que los países más desa-
rrollados tienen más derechos relativos al género? Si se
observan los datos, efectivamente se puede corroborar
que, al menos los países más ricos de Occidente (Esta-
dos Unidos, Canadá, los países europeos) tienen legis-
lados más derechos a favor de las mujeres y las personas
LGBTTIQ que el promedio de los países latinoamericanos
o africanos1. El problema de la escuela neoclásica y del
posmaterialismo es otorgarle a esta relación empírica un
estatus de causalidad. El problema, entonces, es la in-
terpretación teórica que se le da. En otra ocasión (Cos-
tantino y Cantamutto 2015), hemos analizado la relación
entre el desarrollo y el cumplimiento de determinados
derechos humanos, y llegamos a la conclusión de que el
nivel de ingresos puede no ser la barrera para una ma-
yor realización de derechos humanos socioeconómicos,
ya que las modalidades bajo las cuales se busca au-
mentar esos ingresos no son neutrales.

El cumplimiento de derechos (individuales y colectivos)
no depende de cuánto crece un país (cuántos ingresos
tiene), sino de cómo crece ese país, del “modo de de-
sarrollo”. De hecho, la forma en la que crece un país
puede hacer que incluso cuando crezca el PBI empeoren
las desigualdades de género. Los modos de desarrollo vi-
gentes en América Latina afectan diferencialmente más
a las mujeres, y esto no tiene que ver con el nivel del
PBI, sino, como veremos a continuación, con la compo-
sición del PBI y las características del mercado laboral.

2. MODO DE DESARROLLO Y GÉNERO 
EN AMÉRICA LATINA

Un modo de desarrollo es la forma en la que se acumula
y reproduce el capital en un momento y un lugar deter-
minados. La forma que tenga esta acumulación repercute
en la configuración de toda una serie de características
de ese país no solo en relación con la economía (salarios,
nivel de empleo, cobertura social), sino también en rela-
ción con la política (representación política, rol del Estado)
y con lo social (sindicalización, conflictos sociales).

Desde fines de los setenta, se produjo un cambio en los
modos de desarrollo de los países latinoamericanos. El in-
terés del capital transnacional en América Latina pasó a
estar en el aprovechamiento de mano de obra barata y
recursos naturales sin explotar, y la orientación de la
producción a las exportaciones. Es decir, en los eslabones
de extracción y producción de las cadenas globales –de-
jando en países centrales las etapas que captan mayor va-
lor: diseño, marketing, seguro, financiamiento, logística,
etc.−. En términos generales, compartiendo los rasgos
anteriores, los países latinoamericanos se orientaron en
dos grandes direcciones: por un lado, los países centro-
americanos y México se especializaron en actividades in-
dustriales ensambladoras (maquilas) explotando su “ven-
taja” de salarios muy bajos en términos internacionales;
por otro, los países sudamericanos se orientación a la ex-
plotación de recursos naturales para la exportación. 

El análisis del desarrollo económico de los países en es-
tos términos evidencia claramente no solo el impacto,
sino también la función, del trabajo de las mujeres en la
profundización de estos modos de desarrollo. En el caso
de las maquilas es donde esto resulta más evidente, ya
que estas hacen uso de una “superexplotación” (Marini
1973) diferencial del trabajo femenino. Este modo de
desarrollo tiene ciertas características que ponen en evi-
dencia lo siguiente:

1 Las industrias maquiladoras dependen predomi-
nantemente del trabajo femenino, no calificado.
En El Salvador, por ejemplo, 78% de los trabaja-
dores de estas industrias son mujeres, 62% en Ni-
caragua y 57% en Honduras (Giosa Zuazúa y
Rodríguez Enríquez 2010). 

2 Las jornadas laborales en las maquilas son muy ex-
tensas: según un informe de UAM y Colectiva de
Mujeres Hondureñas (2012) en las maquilas texti-
les de Honduras solo 8% de las trabajadoras tra-
baja 8 horas, el restante 92% trabaja entre 9 y 12
horas diarias. Ya en El capital, Marx afirmaba que
sobrepasar el “límite moral” máximo de la jornada
es equivalente a pagar por debajo del valor de la

DESARROLLO ECONÓMICO Y GÉNERO EN AMÉRICA LATINA

1 Aquí pueden verse mapas sobre leyes de identidad de género:
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/01/31/89
3239/El-mapa-mundial-de-la-identidad-de-genero.html; ma-
trimonio igualitario: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-40493968; e interrupción voluntaria del emba-
razo: https://actualidad.rt.com/actualidad/284358-mapa-
estatus-legal-aborto-mundo
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fuerza de trabajo, y esto coincide con la idea de
“superexplotación” del trabajo de la teoría de la
dependencia. 

3 Simultáneamente, las jornadas laborales son más
intensas (más producto en el mismo tiempo). El tra-
bajo en las maquilas textiles muestra también la se-
rie de trastornos musculo-esqueléticos y psíquicos
derivados de la presión en el cumplimiento de los
objetivos diarios de producción que tienen las tra-
bajadoras. 

4 Las mujeres que no logran insertarse en la maquila
se ven obligadas a migrar, conformando “cadenas
globales de cuidados”: se insertan principalmente
en el servicio doméstico y el cuidado de personas
(con salarios muy bajos y malas condiciones) al
mismo tiempo que dejan en sus países de origen a
sus hijos e hijas bajo el cuidado de otras familiares
que los cuidan sin remuneración (Canales 2014). 

En definitiva, el modo de desarrollo basado en las ma-
quilas requiere necesariamente de la explotación dife-
renciada del trabajo femenino para su reproducción. En
este caso, y siguiendo con lo que planteábamos en el
apartado anterior, se ve claramente que, si estos países
crecen sobre la base de esta forma de desarrollo, las
condiciones sociales y laborales de las mujeres empeo-
rarán. De nuevo, entonces, lo importante no es cuánto
crece un país, sino cómo crece un país. 

Respecto del otro modo de desarrollo instaurado en
América Latina, el de la explotación de recursos natura-
les, se destaca el caso de Argentina, donde se da un pro-
ceso de valorización del capital (extranjero) sobre la base
del extractivismo. La profundización de este modo de
desarrollo, sobre todo en el siglo XXI de la mano del au-
mento en los precios internacionales, trajo consigo la
proliferación de conflictos socioambientales derivados
de la forma e intensidad de la explotación de los recur-
sos (Costantino y Gamallo 2015). Como señalan las

perspectivas ecofeministas, estos conflictos suelen estar
protagonizados por mujeres, no porque estas tengan de
manera innata una mayor conciencia ecológica (deri-
vada de un instinto maternal), sino porque cultural-
mente el rol asignado a la mujer es el de cuidadora
dentro de la economía familiar. La división del trabajo y
los roles de género son, entonces, los que determinan la
mayor conciencia ecológica de las mujeres y su mayor
presencia en los conflictos ambientales.

En este sentido, la profundización de modos de desa-
rrollo de tipo neoextractivistas impactan sobre la mujer
al sobrecargarla de la responsabilidad de defender el
medio ambiente y la salud de la familia y la comunidad.

3. REFLEXIONES FINALES

Intentamos repasar en este breve texto la postura de las
perspectivas dominantes tanto en Economía como en
Sociología respecto de la relación entre desarrollo eco-
nómico y género. Estas posturas en ambas disciplinas
coinciden en afirmar: a mayor desarrollo, mayor equi-
dad de género. 

Desde nuestro punto de vista, la afirmación anterior, más
que resultar una relación de causalidad que, en todo
caso, viene dada por la teoría con la que expliquemos el
mundo, se refiere a la característica de un problema: la
distribución desigual en el mundo de la legislación favo-
rable a la equidad de género, que tiene como resultado
que en los países desarrollados exista más de este tipo de
legislación que en los países subdesarrollados.

A partir de este problema, proponemos la idea de pen-
sar que esta distribución desigual no se da tanto por-
que los países desarrollados tienen mayor PBI que los
países subdesarrollados, sino por la forma que tiene ese
PBI, las características del trabajo que requiere y el tipo
de inserción internacional. Es decir, resulta crucial pen-
sar los modos de desarrollo de los países para lograr la
equidad de género. 
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