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Objetivo
El objetivo del presente artículo es aportar elementos de análisis para realizar 
una crítica a las visiones universalizantes que han negado pensamientos y prác-
ticas socioeconómicas de los grupos subalternos.

Metodología
En la actualidad hay una crítica al eurocentrismo de las ciencias sociales, y 
para que estas se desarrollen y brinden aportes relevantes en contextos como 
el nuestro, deben superarlo, a partir de una crítica que no recaiga a la vez en 
presupuestos o premisas eurocéntricas. El artículo consta de cuatro apartados, 
el primero caracteriza la relación entre la constitución del patriarcado moderno 
colonial y cómo se construye una minorización de lo femenino y de la esfera 
doméstica. En el segundo apartado se aborda una de las principales críticas 
a la idea de progreso de la economía moderna colonial desde la economía 
feminista, partiendo de la caracterización de la profundidad de la crisis de sos-
tenibilidad de la vida que ocasiona la actual economía capitalista patriarcal. En 
el tercer apartado se aborda el aporte a la construcción de otra(s) economía(s) 
desde la propuesta de economía solidaria y los límites dentro de la coloniali-
dad del poder, recogiendo principalmente los aportes de Aníbal Quijano. Y, por 
último, se desarrolla la propuesta de avanzar hacia una descolonización de la 
ciencia económica desde la propuesta de la economía solidaria del cuidado.

Resultados
La transición de la vida comunal a la sociedad moderna, producida por la colo-
nización en América Latina, determinó el proceso de minorización de las muje-
res en el pensamiento social (Segato, 2016). “(...) minorizar alude aquí a tratar a 

Palabras claves: modernidad, 
colonialidad, decoloniali-
dad del poder, economía 
solidaria del cuidado. 

Keywords: modernity, 
coloniality, decolonization of 
power, solidarity economy, 
care economy.

Investigaciones UCA  
2021 - 2022  
Memoria bienal  
Año 2, Vol. 2  
Agosto 2023  
p (57-61)  
e-ISSN: 2789-4061



58 INVESTIGACIONES UCA MEMORIA BIENAL 2021-2022

la mujer como ‘menor’ y también a arrinconar sus temas al ámbito de lo íntimo, 
de lo privado, y, en especial, de lo particular, como ‘tema de minorías’ y, en con-
secuencia, como tema ‘minoritario’” (Segato, 2016, p. 91).

La separación y jerarquización entre lo público y lo privada que tuvo lugar en el 
proceso de la colonial-modernidad dio lugar a que, tanto la razón, el Estado y el 
mercado, se asociaran con la vida pública, y con una masculinidad emasculada 
del colonizador blanco, “[…] mientras que el conocimiento ancestral, el respeto 
por la tierra, la intuición y lo no mercantil estuvieron asociados a lo femenino y 
desvalorizados mediante las categorías de superstición y atraso. La constitución 
de la esfera pública en la región estuvo marcada por la feminización de los de-
rrotados en la colonia” (Quiroga, 2009, p. 79).

Al desaparecer las economías de subsistencia, toma otra forma la relación en-
tre la esfera productiva y reproductiva. La primera se convierte en el pilar de 
las relaciones salariales. La segunda se desvaloriza y se excluye de la categoría 
de trabajo la esfera reproductiva. En cambio, se atribuye a la mujer ama de 
casa como una cualidad natural. Así se generó una relación de explotación de 
parte de la esfera productiva hacia la reproductiva. Menciona Federici (2004) 
que el proceso de acumulación de capital significó la destrucción del saber y 
experiencias de las mujeres, y el control sobre su cuerpo. Quienes ostentaban el 
ejercicio del poder económico y político las denominaron brujas, a quienes se 
debía exterminar.

La economía ortodoxa neoclásica ha hecho uso de la racionalidad instrumental 
y el supuesto del homo economicus para construir un sujeto económico homo-
géneo, ahistórico, desconectado de su comunidad, individualista, maximizador, 
interesado, egoísta y competitivo (Quiroga, 2014, p.38). Este parte de una visión 
dicotómica, androcéntrica y heterosexual de realidad. Así, estas categorías se 
plantean como norma para garantizar la eficiencia en los mercados competiti-
vos y lograr el progreso económico de los países. Niega otros comportamientos 
y relaciones tales como la reciprocidad, la solidaridad y el cuidado en los proce-
sos económicos. El capitalismo patriarcal asocia todas estas formas de relación 
con lo femenino (Quiroga, 2014). De ahí que el mercado se asocia a la esfera 
pública, y el hogar es relegado al ámbito de lo privado. Esta es la pretensión de 
universalidad del homo economicus y su racionalidad instrumental.

Esta concepción de la economía ha impedido entender su verdadero funciona-
miento. En realidad, la esfera productiva y reproductiva se encuentran íntima-
mente integradas en lo cotidiano. Como se observará más adelante, la economía 
del cuidado1, al demostrar el ámbito reproductivo como inherente al proceso 
de producción, ha profundizado la crítica y el análisis de las consecuencias de 
limitar lo económico al ámbito de la producción y al de los mercados. Por tanto, 
propone también una redefinición del concepto de progreso.

Para Quiroga Díaz (2009), las principales similitudes de las propuestas de eco-
nomía solidaria y economía feminista son que ambas reformulan el concepto 
de economía, redimensionan lo reproductivo y reconocen también la dimen-
sión simbólica y cultural en los procesos económicos. Asimismo, ambas hacen 
una crítica a la visión utilitarista del homo economicus, al develar sus funda-

1  Es un concepto elaborado desde la economía feminista y se refiere al espacio donde la fuerza de trabajo es 
reproducida, incluyendo todas aquellas actividades que involucran el mantenimiento general del hogar y el cui-
dado de las personas y la naturaleza, y lograr la sostenibilidad de la vida (Pérez Orozco 2014). Como veremos más 
adelante, la propuesta de la economía del cuidado en diálogo con las propuestas de economía solidaria, están 
constituyendo una propuesta descolonizadora a la economía moderna colonial y su visión de progreso, centrada 
en la producción y los mercados.
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mentos patriarcales y coloniales. Hacen énfasis en la necesidad de colocar la 
vida humana y no humana en el centro de una nueva forma de organización 
económica, social y política.

La teoría económica ortodoxa, que internaliza la separación entre lo público 
y privado, y que ha construido un sujeto económico homogéneo, ahistórico, 
individualista, maximizador, interesado, egoísta, competitivo, desconectado de 
la comunidad que se plantea como norma del comportamiento humano, no 
reconoce otros comportamientos humanos como la reciprocidad, la solidaridad 
ni los cuidados: lo que la cultura patriarcal asocia a lo femenino. De ahí que el 
mercado se asocia a la esfera pública, y el hogar es relegado al ámbito de lo 
privado. Esta es la pretensión de universalidad del homo economicus y su ra-
cionalidad instrumental. (Quiroga Díaz, 2013).

Tanto la propuesta de economía solidaria como la de economía feminista su-
gieren repensar la relación economía-trabajo. Coinciden en que el objeto de la 
economía debería estar orientado a la reproducción social, y que sea socializada 
entre mujeres y hombres de manera colectiva. Proponen desmercantilizar los 
principales bienes y servicios que garantizan la vida humana, y revalorar lo local 
como espacio donde se desenvuelve la vida.

Conclusiones
La existencia de otras formas de organización económica por parte de grupos 
subalternizados lleva al debate sobre la idea de desarrollo de la modernidad. 
Estas economías se conciben desde una lógica de atraso, pero son estas las 
que hacen, desde su dinámica particular, una profunda crítica al concepto de 
progreso moderno colonial. Es importante reconocer, entonces, que existen op-
ciones económicas distintas ya presentes y sujetos económicos agenciales en la 
región, muchas de las cuales parten de otras ontologías y epistemologías.

Estas otra (s) economía (s) tienen el reto de avanzar hacia la descolonización real 
del poder. Visibilizar la existencia de otras matrices epistémicas y ontológicas 
de significación de lo económico en la existencia social permitirá avanzar a una 
descolonización de la ciencia económica, que desde la propuesta de economía 
solidaria del cuidado propone recuperar la unidad de la esfera pública y privada, 
la repolitización del espacio doméstico y la necesidad de recuperar el control 
no solo de los medios de producción, sino también del trabajo, la subjetividad, 
y la autoridad colectiva. 

La construcción de una matriz epistémica alternativa a la actual (patriarcal, mo-
derna y colonial), deberá de comenzar en los límites del sistema. Pero no para 
ampliarlos, sino para partir fuera de ellos. Las economías que han demostrado 
tener dinámicas ajenas a las de la reproducción del capital, total o parcialmen-
te, prueban que el liberalismo no tiene por qué considerarse como el final de 
una historia lineal.

El panorama es, sin duda, complejo. El modelo civilizatorio actual está en crisis; 
el cambio es inevitable. No será posible pensar otra humanidad ni otro mundo 
sin tener en cuenta que el proceso de la globalización será difícilmente irrever-
sible, donde el desarrollo tecnológico presenta cada día más retos. La nueva na-
rrativa que emerja y adopte la aldea global tendrá que considerar que el relato 
de la modernidad no es compatible con la sostenibilidad de la vida.
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