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Resumen 
Los estudios feministas, al calor de la movilización de las últimas décadas, han ampliado el concepto clásico 
de trabajo al visibilizar y revalorizar las labores reproductivas y de cuidados. En América Latina, numerosas 
investigaciones han abordado el trabajo remunerado de cuidados en los hogares, realizado mayoritariamente 
por mujeres y por feminidades, sin protecciones laborales adecuadas y con bajos salarios. Más allá de 
estos aportes, los procesos concretos de articulación entre las luchas feministas y las de las trabajadoras 
del hogar han sido puntuales y contingentes. En el artículo se analiza la relación ambigua del feminismo 
con el trabajo en el hogar, a partir de algunas de las contribuciones de los feminismos negros, populares y 
descoloniales. Luego, se presentan estudios de casos de tres experiencias de articulación entre trabajadoras 
del hogar latinoamericanas y el movimiento feminista en Chile, Honduras y España, a partir de entrevistas 
en profundidad, observación participante y revisión documental. Como resultados se identifican tres factores 
clave para la integración: 1) la existencia de instancias de organización intermedia (comités, observatorios, 
centros de formación), 2) la construcción conjunta de miradas y agendas a mediano y largo plazo entre 
los activismos, y 3) los numerosos procesos y actividades desplegadas en torno a la huelga internacional 
feminista en conmemoración del 8 de marzo.   

Descriptores: cuidados; economía; feminismos; género; pandemia; trabajo.  

Abstract                      
Feminist studies, driven by the mobilizations of recent decades, have expanded the classic concept of work 
by making reproductive and care work more visible and valued. In Latin America, numerous studies have 
addressed paid care work in private households, which is predominantly carried out by women and feminized 
identities without adequate labor protections and for low wages. Beyond these contributions, concrete 
processes of articulation between feminist struggles and those of domestic workers have been sporadic and 
contingent. This article examines the ambiguous relationship of feminism with domestic work, drawing on 
contributions from Black, popular, and decolonial feminisms. It then presents a case study of three experiences 
of articulation between Latin American domestic workers and the feminist movement in Chile, Honduras, 
and Spain. Based on an analysis that includes in-depth interviews, participant observation, and document 
review, the study identifies three key factors for integration: 1) the existence of intermediary organizing spaces 
(such as committees, observatories, and training centers), 2) the joint construction of medium- and long-term 
perspectives and agendas among activist groups, and 3) the multiple processes and activities developed around 
the feminist international strike on March 8. 
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1. Introducción

El movimiento de mujeres y disidencias, y en diálogo con este, la teoría feminista, han 
sido fundamentales para comprender la opresión estructural de las mujeres en el mar-
co del capitalismo patriarcal. A lo largo de la historia, y en particular en las últimas 
décadas, se han evidenciado múltiples violencias y despojos entrelazados de manera 
sistémica y experiencial. Al mismo tiempo, se ha logrado visibilizar la relevancia de la 
división sexual del trabajo en tanto un factor de desigualdad y la ética reaccionaria de 
los cuidados como un fundamento (Pérez Orozco 2014). En contraparte, visibilizar 
las aportaciones de las mujeres a la economía y denunciar las desigualdades de género 
que se manifiestan en la mayoría de los ámbitos de la vida, se han constituido ejes de 
lucha de primer orden para el feminismo occidental (Higueras Murcia 2018).

Desde las perspectivas feministas de la economía se ha apuntado a redefinir la 
categoría trabajo quebrando falsos cimientos teóricos del supuesto funcionamiento 
social. A su vez, las miradas cuestionadoras de los feminismos blancos han señalado 
las diferencias intragénero, sobre todo en la división del trabajo. Desde los feminis-
mos negros se ha señalado el trasvase de responsabilidades del cuidado entre mujeres, 
según clivajes de clase, etnia, raza, procedencia, entre otros ejes de dominación (Hi-
gueras Murcia 2018). El concepto de interseccionalidad (Crenshaw 1989; Viveros 
Vigoya 2016) ha sido útil para visibilizar la manera en que las categorías sociales y de 
poder, que oprimen a las mujeres, se entrelazan y se refuerzan mutuamente. Desde 
perspectivas descoloniales, se han propuesto categorías entre las que se encuentra el 
entramado o urdimbre de opresiones para instalar y denunciar cómo estas desigual-
dades intragénero se coconstituyen (Lugones 2008) y resultan en experiencias muy 
diferentes entre unas mujeres y otras.

En las últimas décadas se han escrito interesantes contribuciones desde América 
Latina sobre el trabajo remunerado en el hogar. En Brasil pueden mencionarse los 
clásicos estudios de Da Motta (1977) y de Saffioti (1976), desde la antropología y 
la sociología respectivamente. Ya en la década de los 80, también en Brasil, destaca 
el trabajo de De Almeida (1982), que considera las complejas relaciones intragéne-
ro entre empleadoras y empleadas, tema que fue abordado luego por Brites (2013) 
desde la perspectiva de las empleadas, y en Argentina por Gorbán y Tizziani (2019), 
Mallimacci Barral (2020) y Canevaro (2021).

Desde Chile, Hutchison (2010) recoge la historia de la organización de las tra-
bajadoras de casas particulares a principios y mediados de siglo XX y sus alianzas 
con el movimiento de mujeres en ese país, analizando la manera en que se cons-
truyeron las demandas por los derechos. También se destaca en Argentina la inves-
tigación de Gorbán y Tizziani (2019), quienes sistematizan la historia del servicio 
doméstico en ese país y exponen la forma en que se constituyeron las jerarquías, a 
través de un proceso de racialización que realizaron los sectores acomodados sobre 
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parte de los sectores populares, reclutando para estas tareas a las mujeres pobres y 
en su mayoría migrantes. A su vez, otros estudios explican la vigencia de un régi-
men de servidumbre (Poblete 2022) y de invisibilidad de este trabajo y por tanto, 
de quienes lo realizan, que está directamente ligado al escaso reconocimiento de 
los derechos laborales y sociales de las trabajadoras (Pérez, Cutuli y Garazi 2022). 
Otros estudios puntuales abordan los vínculos entre las trabajadoras de casas parti-
culares y el movimiento de mujeres y feminista en las últimas décadas (Barrig 2001; 
Gimeno 2013; Martínez Prado 2014; Díaz Lozano 2023), señalando dilemas que se 
retoman en este artículo. 

A pesar de constituir una preocupación teórica, en la práctica, la articulación de las 
demandas de las trabajadoras del hogar remuneradas dentro de las luchas feministas no 
resulta una constante. En América Latina, las luchas por el cambio en la división del 
trabajo y aquellas vinculadas a los derechos para las trabajadoras aparecen escindidas. 
Según algunas miradas, a la hora de pensar la división del trabajo intragénero, existen 
tensiones dentro de los feminismos que dificultan la articulación política. Audre Lorde, 
feminista antirracista, lanza una pregunta que sintetiza una de ellas: “¿cómo afrontan 
el hecho de que las mujeres que limpian sus casas y cuidan a sus hijos mientras ustedes 
asisten a conferencias sobre teoría feminista sean, la mayor parte de ellas, mujeres po-
bres y mujeres de color?” (Lorde 1984, 112 [traducción de las autoras]).

El trabajo remunerado en los hogares, “emblemático de la subordinación de las 
mujeres” (Goldsmith 2010, 7), se extiende en las últimas décadas, y por lo general es 
realizado por mujeres pobres, migrantes y racializadas, con altas tasas de informalidad 
y bajos salarios. En América Latina y el Caribe, entre 11 y 18 millones de personas se 
dedican a estas labores y el 93 % son mujeres. Se estima que representa el trabajo de 
una de cada diez mujeres empleadas y el 78 % lo hace en condiciones de informalidad 
(Salvador y Cossani 2020). Al mismo tiempo, las estimaciones de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) señalan que 17 % de las personas ocupadas en trabajos 
del hogar son migrantes (Salvador y Cossani 2020). Estas cifras dan cuenta de la impor-
tancia cuantitativa del sector dentro del empleo femenino, feminizado y racializado. Si 
bien la relevancia numérica del sector es indudable, esto no se ha traducido en mejoras 
sustantivas en la adquisición masiva de derechos (Díaz Lozano 2023).

La crisis sanitaria, social y económica desatada por la pandemia en 2020 empeoró 
la situación de precariedad del sector, con despidos, no pagos o reducción de salarios, 
aislamiento para las trabajadoras internas, además de la falta de acceso a elementos 
de higiene y bioseguridad y de la profundización de situaciones de maltrato debido 
al encierro (Poblete 2021 2023; Díaz Lozano 2024). La crisis preexistente de los cui-
dados se profundizó en distintos sectores por el cierre de servicios públicos o por la 
reducción de los mismos (Rodríguez Enríquez 2020; Pautassi 2020). Mientras que el 
trabajo en casas particulares fue la variable de ajuste para los hogares de empleadores, 
las trabajadoras fueron la variable de ajuste en la organización de los cuidados de sus 
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propios hogares (Partenio 2022), ya que tuvieron que establecer múltiples negocia-
ciones para garantizarlos, al punto de modificar la modalidad laboral y sus jornadas.

Desde la academia, algunos estudios dan cuenta del agravamiento de la ya crítica 
situación del sector de las trabajadoras del hogar durante la pandemia, pero también 
señalan la visibilización de la importancia de esta labor que la crisis sanitaria trajo 
aparejada (Becher 2021; Casas 2022). A pesar de ello, esta crisis “no apareció como 
una oportunidad para cuestionar las instituciones existentes y sus limitaciones, ni 
como una ocasión para introducir reformas más amplias” (Poblete 2021, 46). En 
estas investigaciones se señala la necesidad de políticas para el sector y “la inclusión 
con más fuerza en las agendas feministas y académicas, para acompañar los reclamos 
de las trabajadoras, que aún hoy, son invisibles” (Casas 2022, 374). En consonan-
cia, López Mourelo (2020, 25) recomienda “reforzar la perspectiva de género en la 
respuesta a las trabajadoras domésticas”, haciendo hincapié en la carga de trabajo 
extraordinaria que las trabajadoras de casas particulares asumieron en el trabajo asa-
lariado y en sus hogares.

El movimiento feminista en América Latina se caracteriza por su vinculación con 
las luchas populares. En particular, los feminismos populares (Korol y Castro 2016) 
reclaman la necesidad de transformaciones estructurales, en el marco de un capitalis-
mo patriarcal y colonial. Sin embargo, incluso desde este sector de los feminismos, las 
reivindicaciones de las trabajadoras del hogar no ocupan un lugar central. Distintas 
tensiones dificultan esta articulación política, las cuales desarrollamos en el siguiente 
apartado. En este artículo nos interesa colocar la mirada en experiencias donde sí se 
han logrado articular demandas de trabajadoras del hogar con la lucha feminista, 
buscando identificar prácticas e instancias que permiten avanzar hacia la unificación 
de las luchas.

Para ello, se optó por una metodología cualitativa basada en tres casos de articula-
ción, seleccionados por su relevancia teórica (Stake 2005). La identificación de estos 
casos se dio en el marco de un proyecto internacional de vinculación y de formación 
virtual que reunió a 30 trabajadoras de Argentina, Chile, Paraguay, Honduras, Mé-
xico, España y Alemania entre 2021 y 2023.1 Las participantes de dicho proyecto 
fueron contactadas desde junio de 2021 con la técnica de bola de nieve, apelando a 
vínculos personales, políticos y organizativos entre ellas, tomando especial cuidado 
en reflejar la diversidad generacional.

A partir de constatar la relevancia teórica de procesos de articulación entre tra-
bajadoras del hogar y el movimiento feminista en Chile, Honduras y España, se 
construyeron tres casos de estudio. Se analizaron los materiales producidos a partir 
de entrevistas en profundidad realizadas por las autoras entre marzo y diciembre de 
2022 a trabajadoras del hogar nacidas en diferentes países latinoamericanos. Algunas 

1 Este proyecto fue financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo y una de las autoras de este artículo, Juliana Díaz Lozano, participó 
en su coordinación.
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de las entrevistadas trabajan en sus países de origen, pero en otros casos migraron 
al Norte Global, en concreto a Europa, por lo que adicionan a su situación social y 
laboral la condición de migrantes provenientes del Sur y la racialización. 

Asimismo, se entrevistó a activistas feministas que realizaban su tarea política y 
feminista en articulación con colectivos de trabajadoras del hogar. Del mismo modo, 
en el análisis se consideraron las observaciones realizadas en el marco de los encuen-
tros virtuales del proyecto de vinculación internacional, que tuvieron lugar entre 
junio de 2021 y octubre de 2023, y los materiales producidos conjuntamente desde 
dicho espacio virtual para el 8 de marzo de 2021, 2022 y 2023. Por último, se toma-
ron en cuenta otros materiales producidos por las organizaciones estudiadas, notas de 
prensa y testimonios provenientes de fuentes secundarias. 

En el presente artículo, se considera dentro del sector del trabajo remunerado 
en los hogares a quienes realizan tareas de limpieza de la casa, la cocina, el lavado y 
planchado de ropa y a quienes se ocupan del cuidado de niños y niñas y de personas 
mayores no enfermas.2 En relación con la denominación del sector, aunque reconoce-
mos los contrapuntos existentes, utilizaremos de manera indistinta “trabajadoras del 
hogar” y “trabajadoras domésticas” debido a que ambas expresiones son empleadas 
por las organizaciones entrevistadas y referidas por las autoras citadas.

Luego de esta introducción, se presentan algunos nudos teóricos y empíricos referi-
dos al vínculo entre el activismo feminista y las trabajadoras del hogar. A continuación, 
se recuperan tres experiencias provenientes de distintos países donde se articula la lucha 
de las trabajadoras del hogar con activismos feministas. En el siguiente apartado, se 
identifican condiciones, ejes y prácticas que han permitido avanzar hacia la articulación 
de las luchas en los casos estudiados. Por último, las reflexiones finales dan cuenta de la 
centralidad de la politización de los cuidados, de las mediaciones organizativas y de la 
resignificación de la huelga, elementos clave para la construcción común.

2. Lecturas feministas sobre el trabajo en el hogar: 
algunos nudos conceptuales y empíricos

Desde sus orígenes, la teoría feminista ha tenido entre sus ejes clave de reflexión el 
trabajo realizado por las mujeres dentro y fuera de los hogares. En el contexto de la 
Primera Revolución Industrial, distintas feministas provenientes de Europa comen-
zaron a denunciar la opresión que generaba el trabajo en el hogar, lo poco edificante 
de las tareas allí realizadas y a exigir que las mujeres se pudieran incorporar a labores 
2 Se toma la experiencia y autodefinición de las mujeres consultadas para esta investigación, quienes diferencian su labor de aquella 

realizada por cuidadoras terapéuticas y por otras personas que trabajan empleadas en hogares, en otras actividades distintas a las men-
cionadas. No se incluye algo que sí hace la OIT en su definición: las tareas de jardinería, vigilancia de la casa, conducción de vehículos 
para la familia, ni el cuidado de personas enfermas o animales domésticos debido a que frecuentemente tienen otras condiciones de 
trabajo y otras regulaciones. De todas formas, en la práctica no hay límites precisos sobre las tareas que se exigen a las trabajadoras, 
quienes frecuentemente desempeñan más actividades que las acordadas al momento de iniciar las labores.
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asalariadas en iguales condiciones que los hombres. Estos reclamos, propios de mu-
jeres de clase media o alta, no veían problemático el hecho de que la “libertad” de la 
mujer fuera a costa de que otras mujeres pobres tuvieran que garantizar ese trabajo 
no deseado (Ferguson 2020). 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la figura de la ama de casa se fue extendien-
do entre parte de la clase trabajadora, en el marco de un capitalismo gestionado por 
un Estado promotor de un salario familiar (Fraser 2016). En este contexto, las obser-
vaciones referidas al trabajo asalariado del hogar fueron variando. Los diagnósticos y 
percepciones no coincidían entre mujeres con distintas posibilidades económicas y la 
racialización también generaba divisiones entre ellas.

En general, el feminismo hegemónico cometía el error de universalizar la situa-
ción de las mujeres blancas de clase media, y así lo hicieron notar exponentes del 
feminismo negro entre las que destaca Jones, al denunciar que la “mujer negra (…) 
[enfrenta] una opresión especial como negra, como mujer y como trabajadora” (Fer-
guson 2020, 24). Este tipo de planteamientos permitió empezar a desarrollar un 
enfoque sistémico que comprendiera, en forma conjunta, el problema de género con 
el de clase en particular, pero también con la raza y con la condición migratoria, entre 
otros, para caracterizar el funcionamiento del capitalismo patriarcal. 

Durante la década de los 70 se desarrolló una extensa discusión y literatura en el 
marco de lo que se denominó la Campaña por el Salario para el Trabajo Doméstico, 
donde se elaboró –con el punto de inicio del trabajo de Dalla Costa y James (1972)– 
la idea de que el capitalismo era dependiente para su funcionamiento del trabajo de 
reproducción biológica y social de los y las trabajadoras, realizado en forma no re-
munerada en los hogares. A partir de allí, se logró mostrar que la diferencia de poder 
entre hombres y mujeres no tenía que ver con la irrelevancia del trabajo doméstico 
para la acumulación capitalista, sino en su no reconocimiento y explotación. Así, se 
visibilizó la función central ejercida por las mujeres y se logró elevar el asunto del 
trabajo doméstico a la categoría de problema político (Mies 2019). 

Mientras que la literatura sobre el trabajo del hogar o trabajo doméstico se enfocó 
en visibilizar las tareas de reproducción de la fuerza de trabajo en la sociedad capita-
lista, dejó sin abordar el problema del trabajo realizado en los hogares en forma remu-
nerada (Vogel 1983). A partir de la década de los 80, se observó un crecimiento cada 
vez más fuerte de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo asalariado 
(en particular en nichos vinculados con el trabajo reproductivo, entre los que desta-
caban salud, educación, cuidado de personas y limpieza), con efectos marcados en la 
reorganización de las tareas de reproducción al interior de los hogares (Varela 2019).

En lo que va del siglo XXI la economía feminista, junto con otras disciplinas y bajo 
el impulso de los aprendizajes de la lucha cotidiana, logró posicionar conocimientos y 
demandas en relación con los cuidados. Incluso ha habido diversos intentos de cuan-
tificar el aporte monetario de los mismos. Se logró problematizar la división entre 
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trabajo reproductivo y productivo y mostrar la relevancia de las labores que sostienen 
la reproducción social. Se demostró que la desigual distribución clasista, racista y 
patriarcal de los cuidados sostiene otras desigualdades estructurales (Pérez Orozco 
2014). Estos avances han sido clave para ampliar lo que la sociedad denomina tra-
bajo, para sustentar los paros internacionales de los 8M y también para combatir las 
explicaciones sobre el funcionamiento social que ocultaba la esfera reproductiva. 

Sin embargo, la desvalorización de los trabajos de reproducción continúa. Dis-
tintos estudios muestran que se extiende más allá del trabajo no remunerado en los 
hogares: ocurre también en aquellos sectores feminizados donde se insertan las mu-
jeres y también las labores remuneradas del hogar. De esta forma, la desvalorización 
del trabajo realizado por las mujeres, que se había dado junto con la devaluación de 
su posición social con el advenimiento del capitalismo (Federici 2011), se mantiene 
hasta la actualidad pese a los cambios sociales.

La tercerización del trabajo de cuidados y su mal remuneración se da en un con-
texto de crisis de reproducción social (Pérez Orosco 2014; Fraser 2016). Esta crisis 
expresa las contradicciones sociales y reproductivas del sistema capitalista en su etapa 
actual, financiarizada y neoliberal (Fraser 2016). La precarización del empleo y la 
reducción de los salarios llevan a la necesidad de trabajar más horas o endeudarse, 
al tiempo que las políticas de ajuste y la desinversión estatal en bienestar social 
presionan aún más a las familias y a las comunidades a encargarse del trabajo de 
reproducción, pero al tener cada vez menores posibilidades de realizarlo, se ven 
empujadas a tercerizarlo. 

El resultado es una “organización dualizada de la reproducción social”: mercanti-
lizada para quienes pueden pagarla y privatizada para quienes no pueden. Mientras 
que integrantes de la segunda categoría (quienes no pueden pagar los cuidados) “pro-
porcionan cuidados a cambio de salarios (bajos) a los de la primera” (Fraser 2016, 
126). Se trata de un proceso global de crisis de cuidados (Pérez Orozco 2006, 2009; 
Pérez Orozco y López Gil 2011), donde se generan, además, cadenas globales de cui-
dados ligadas a las migraciones internacionales (Rodríguez Enríquez 2005).

En este marco, observamos algunos nudos conceptuales y empíricos que podrían 
contribuir a explicar la escasa articulación entre el activismo feminista y las luchas de 
las trabajadoras del hogar. Existe una contradicción no resuelta entre la valoración del 
trabajo en el hogar y la búsqueda de su abolición (Martínez Prado 2014): mientras se 
reconoce su valor y su aporte esencial para el funcionamiento económico y social, se 
entiende que encarna relaciones patriarcales y de explotación, y cuando es remunera-
do continúa reproduciendo roles tradicionales de género. 

En relación con esto, desde algunos sectores de los feminismos se critica la remune-
ración por el trabajo de cuidados por considerar que garantiza los privilegios de unas 
mujeres –aquellas que pueden pagar los cuidados– sobre otras: las que cuidan, según 
Fraser, no tienen quién las cuide. En este sentido, Maruja Barrig cuestiona la omisión 
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de la reflexión sobre el trabajo doméstico remunerado en el discurso feminista peruano 
desde la década de los 70. La autora expone que contar con servicio doméstico permite 
a las activistas feministas trabajar fuera de casa y participar políticamente, mientras el 
trabajo en el hogar es realizado en las ciudades por mujeres indígenas andinas migrantes 
de la sierra, pero que a su vez constituye una continuidad de la servidumbre colonial. 
Desigualdades propias de esta relación laboral y de la racialización en la sociedad perua-
na llevarían a que las problemáticas de las mujeres indígenas no sean consideradas por 
las feministas como objeto de reflexión (Barrig 2001).

Este dilema se relaciona con la imbricación de las relaciones de género con las de 
clase y raza a las que hace referencia la feminista descolonial Ochy Curiel. Ella afirma 
que “la lucha antipatriarcal sigue asumiendo que el sujeto víctima son las mujeres, 
vistas como homogéneas, y eso ha sido una de las peores herencias del feminismo 
blanco europeo y norteamericano, que en esta Abya Yala, la mayoría de las feministas 
siguen repitiendo”, y entiende que “las relaciones sociales en esta región no pueden 
entenderse sin considerar la raza; no como un hecho dado (pues estas no existen) 
sino más bien como idea, como una ficción que ha clasificado a la población con 
base a estereotipos y prejuicios” (Curiel en Madeo 2023, párr. 13). Concluye que “un 
feminismo ‘antipatriarcal’ que no se comprometa con esa lucha sigue siendo racista, 
y obviamente clasista, porque no podemos separar el racismo del clasismo” (Curiel 
en Madeo 2023, párr. 13).

Este entramado de desigualdades que señala Curiel está en el fondo de la división 
sexual del trabajo y de la asignación de las tareas de cuidados a un sector dentro de 
las feminidades. En ese mismo sentido, María Lugones (2008) denuncia el sistema 
moderno colonial de género con el fin de complejizar y amplificar la comprensión del 
desarrollo del capitalismo y de las relaciones jerárquicas que lo nutren, incluyendo la 
división sexual, racial e internacional del trabajo. Efectivamente, las que cuidan son 
en su mayoría mujeres y feminidades racializadas, pobres, del Sur. Ellas resuelven los 
cuidados abandonados por los hombres en las familias y en las comunidades (Gime-
no 2013), por lo que la división del trabajo se refuerza, descansando sobre mujeres 
pobres, con dobles y triples jornadas con presencias laborales (Carrasquer Oto 2009; 
Díaz Lozano 2020). En este sentido, Sandra Hoyos, feminista, trabajadora del hogar 
e integrante de la organización antirracista Marronas de Argentina, se pregunta sobre 
“qué es lo que sucede que los feminismos no pueden llegar o interpelar a este sector 
[de casas particulares]” y señala que “es necesario, también, pensar quiénes son las su-
jetas del feminismo y qué pasa con determinados sectores que reclaman por un techo 
de cristal (…) ¿y el piso de goma?” (Grupo La Provincia 2022, párr. 26). 

De esta forma, retomando las preocupaciones de Martínez Prado (2014), la 
disyuntiva para algunas feministas sería la siguiente: si se acompaña a las trabajadoras 
del hogar en la lucha por mejores condiciones laborales, dejando intactas las rela-
ciones de género, clase y raza, se reproduce la dominación masculina que dispone la 
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distribución de dicho trabajo entre mujeres y relaciones de opresión entre mujeres. 
Pero, si se combate el trabajo remunerado en el hogar, se termina atacando la fuente 
laboral femenina más importante de la región y debilitando la lucha por los derechos. 

Los estudios que invitar a reflexionar sobre la producción de lo común en América 
Latina (Gutiérrez, Linsalata y Navarro 2016; Linsalata 2015) realizan un aporte inte-
resante para pensar nuestro problema. Es que revalorizan los trabajos de defensa y de 
cuidados (independientemente de si son o no remunerados), al tiempo que rescatan 
que las lógicas que los guían no están totalmente subsumidas en el capital. Los tra-
bajos acerca de los comunes tienen un lazo fuerte con las investigaciones feministas 
debido a que la construcción de lo común está centrada en la búsqueda de formas 
colectivas de reproducción de la vida, a partir del trabajo reproductivo y de la interde-
pendencia comunitaria, ambos ámbitos de desempeño tradicionalmente femenino. 
Nos permiten pensar la sostenibilidad de la vida en tanto un proceso colectivo y fe-
minizado y el trabajo de cuidados como una potencia y una carga a la vez. Desde esta 
mirada, los cuidados que sostienen la vida (remunerados y no remunerados) deben 
valorarse y reorganizarse social y comunitariamente para no sobrecargar siempre a las 
personas feminizadas, pobres y racializadas.

3. Cuando la articulación es posible: experiencias de 
trabajadoras de Chile, Honduras y España

En este apartado se presentan tres experiencias de articulación, para lo cual se en-
trevistó a integrantes de distintas organizaciones. En el caso chileno, se estudió la 
articulación de la Coordinadora 8M con el Sindicato Único de Trabajadoras de Casas 
Particulares. En Honduras, se tomó a la Red de Trabajadoras Domésticas y al Centro 
de Estudios de la Mujer de Honduras. En España, a la organización Territorio Do-
méstico de Madrid y al Observatorio Jeanneth Beltrán, también de esa ciudad. 

Chile: “ya nos tomamos y no nos soltamos más” 

En Chile, al calor de la revuelta feminista de 2018 y del estallido popular inicia-
do en 2019, se generó una articulación estratégica entre el Sindicato Único de 
Trabajadoras de Casas Particulares (SINDUCAP) y la organización Coordinadora 
Feminista 8M, a través del comité de sindicalistas que impulsaron desde este co-
lectivo feminista. Andrea, activista de la Coordinadora Feminista 8M de Chile, 
explica una trayectoria de articulación que comenzó en 2018 cuando decidieron 
conformar el Comité de Sindicalistas 8M dentro de la estructura de dicha organi-
zación feminista. “Este comité nace como un espacio de articulación del mundo 
del trabajo donde reconocemos, en primer lugar, que trabajadoras somos todas” 
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(entrevista virtual a Andrea, abril de 2022). Dentro del Comité, las trabajadoras 
del hogar están presentes desde la participación del SINDUCAP, integrante de la 
Central Única de Trabajadores (CUT).

Para Emilia Solís, dirigenta del sindicato, hay una articulación fuerte con este 
sector de los feminismos. 

Para nosotras como mujeres trabajadoras de casa particular, el participar en el Comité 
de Trabajadoras y Sindicalistas de la 8M ha sido un lugar muy importante, buscar la 
unión entre mujeres feministas y nosotras, ya que con el apoyo del Comité hemos po-
dido hacer muchas cosas, estar en muchos lugares, y entender que todas las trabajado-
ras tenemos de una y de otra manera la misma problemática. Junto con otros comités, 
las internacionales, las migrantes, confluimos en la 8M y compartimos nuestros temas 
(entrevista virtual a Emilia, octubre de 2022). 

Según Andrea, la participación del sector de trabajadoras del hogar en el Comité ha 
sido clave para “la construcción de una caracterización del trabajo y de sus implican-
cias desde estas voces de compañeras que desarrollan esta labor” (entrevista virtual a 
Andrea, abril de 2022). Desde ambos sectores, el sindicato y la coordinadora, men-
cionan que el Comité constituye un lugar de articulación y un momento clave la 
organización de las huelgas generales feministas desde el 8 de marzo de 2019. 

Para Andrea, “ha sido muy importante la caracterización de las formas de hacer 
huelga desde las realidades materiales de cada una, y cómo imaginar una caracteriza-
ción amplia de la huelga, en donde no hablemos solo a un sector del trabajo, o a un 
tipo de trabajo, sino una huelga en todas sus formas. La irrupción del feminismo en 
esta reconfiguración de la huelga general ha sido fundamental en los procesos histó-
ricos recientes que las feministas hemos desarrollado en Chile” (entrevista virtual a 
Andrea, abril de 2022).

Por su parte, para Emilia, las huelgas del 8M permitieron pensar formas creativas 
de parar y de protestar para las trabajadoras del hogar, muchas veces impedidas de 
dejar el lugar de trabajo ese día. 

Hacemos actividades en los mismos trabajos como sentarnos en una silla amarra-
das de pies y manos, ya que no tenemos la libertad de luchar en conjunto con las 
demás mujeres y también hemos colgado los delantales a la entrada de la puerta. 
Y muchas otras cosas dentro del lugar de trabajo, ya que les trabajamos a mujeres 
que sí se toman el día. Y las que tenemos un poco más de libertad vamos a la mar-
cha (entrevista virtual a Emilia, octubre de 2022).

En relación con las efemérides claves, además del 8 de marzo, la organización del 
“primero de mayo feminista” fue otro de los motivos del trabajo conjunto, según 
Andrea, “reconociendo los diversos trabajos de todas”. Además de estar motivado 
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por fechas claves, el encuentro entre activistas feministas y trabajadoras del hogar 
fue posibilitado también por cambios metodológicos con trasfondo político. Entre 
estos destacan las creativas formas de protesta mencionadas por las trabajadoras 
del SINDUCAP, pero también modificaciones de días y de horarios de reuniones 
dispuestos por la coordinadora para que fueran accesibles a las trabajadoras del 
hogar. Otro cambio fue la incorporación de ejes de trabajo conjunto de manera 
interseccional: “tomar juntas problemáticas que no podemos abordar por separado. 
Tema migración interna y externa, precarización, necesidad de transformaciones 
profundas” (entrevista virtual a Andrea, abril de 2022).

Para Emilia, la participación en el espacio del Comité de la Coordinadora Femi-
nista fue muy formativa en términos políticos, permitiéndole crecer en protagonis-
mo dentro del propio sindicato. “Yo he crecido mucho dentro de la 8M, era muy 
callada, ahora me atrevo a opinar” (entrevista virtual a Emilia, octubre de 2022). 
Mientras que, según Andrea, esta convergencia marca el camino de los feminismos 
anticapitalistas que aspiran a fortalecer. “Ya nos tomamos y no nos soltamos más, 
seguir encontrando espacios de convergencia para caminar juntas, para esa trans-
formación radical, seguir pensando en las formas en que activamos la diversidad 
de mujeres trabajadoras en los diferentes territorios” (entrevista virtual a Andrea, 
abril de 2022).

En la experiencia chilena que describimos, el eje de los derechos laborales y de la 
confluencia de mujeres en los sindicatos con el movimiento feminista fue el clivaje 
central que permitió la unidad. Sin embargo, fue la acción intencionada de generar 
un ámbito organizativo (el comité sindicalista) lo que dio paso a ese diálogo en un 
momento de importante masificación feminista.

Honduras: “preservar que el cuerpo-territorio esté en las mejores condiciones”

En Honduras, las trabajadoras de la Red de Trabajadoras Domésticas señalan que las 
articulaciones principales con el movimiento feminista tienen que ver con las efemé-
rides clásicas: el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Pero la intersección temática prin-
cipal son los ejes de lucha contra la violencia hacia las mujeres, el derecho a migrar y 
la oposición a la represión hacia las mujeres defensoras.3 Gabriela, integrante de la red 
de trabajadoras, señala que “estamos conectadas con la Red Nacional de Defensoras 
de Honduras que son compañeras no solo feministas, también con otras compañeras 
desde los feminismos comunitarios, desde esos feminismos donde tratamos de pre-
servar que el cuerpo-territorio esté en las mejores condiciones” (entrevista virtual a 
Gabriela, febrero de 2022). 

3 Desde los feminismos comunitarios se acuñó la idea de mujeres defensoras para denominar a aquellas integrantes de comunidades 
originarias que denuncian el avance del extractivismo y la violencia territorial y que señalan los padecimientos específicos de las femi-
nidades que resisten (Korol 2018).
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En el marco de esta mirada que une luchas de mujeres trabajadoras con defensas 
territoriales, desde la Red rescatan referencias históricas feministas entre las que destaca 
Berta Cáceres. Luchadora feminista y ambiental, asesinada por sicarios de una empresa 
contaminante contra la que luchaba, la reivindicación de Berta es en sí misma articu-
ladora. Es referencia al mismo tiempo de combate al patriarcado y al capitalismo, a los 
que consideraba sistemas imbricados. Entonces, si bien la Red focaliza sus principales 
demandas y ejes de organización en los derechos de las trabajadoras del hogar, las arti-
culaciones políticas ligadas a la defensa territorial y en contra de la violencia de género y 
política, acerca posiciones con sectores comunitarios de los feminismos. Se visualiza en 
esta intervención política una ampliación de la idea de cuidados para abarcar también 
los cuidados comunitarios de defensa y de organización territorial.

A su vez, la Red cuenta con el acompañamiento de una organización no guber-
namental y colectiva de mujeres llamada Centro de Estudios de la Mujer Honduras 
(CEM-H), que coordina con la Red de Trabajadoras Domésticas desde 2014 y que 
lleva adelante procesos de formación feminista. Según Gabriela, esta articulación les 
permitió “sacar de lo privado a lo público el trabajo doméstico para el reconoci-
miento como un trabajo como los demás” y “politizar el mensaje en relación con 
los cuidados de cara a la sociedad” (entrevista virtual a Gabriela, febrero de 2022). 
En la práctica, ambas organizaciones construyen su línea política feminista sobre los 
cuidados de manera conjunta. Esta construcción se visibilizó con fuerza en la cam-
paña “Mi trabajo sostiene tu vida, mis derechos sostienen la mía”, lanzada en 2021 y 
elaborada durante la pandemia (Salmón Digital 2024).

España: “queremos una reorganización social de los cuidados”

Territorio Doméstico es una organización de trabajadoras del hogar con sede en Ma-
drid y compuesta, en su mayoría, por migrantes latinoamericanas. Rafaela, referenta 
de la organización, afirma que la lucha del sector por los derechos no puede desvin-
cularse del proyecto de una reorganización general de los cuidados. 

No solamente luchamos por los derechos laborales de las trabajadoras de hogar, sino 
que queremos una reorganización social de los cuidados. Queremos un sistema co-
munitario del cuidado. No queremos que a este sistema lo sigamos sosteniendo las 
trabajadoras de hogar pobres, migrantes y específicamente las mujeres, que somos 
las que estamos haciendo el cuidado de manera remunerada o gratuita en las casas 
(Capire 2022, párr. 20). 

En la intervención de Territorio Doméstico se aúna el reclamo de derechos laborales 
con la denuncia de la crisis global de los cuidados y con la situación de las mujeres 
migrantes vinculadas a la ilegalidad, a la clandestinidad, a la vulnerabilidad social y la-
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boral y a la discriminación. Además de ser parte activa en la organización de las huelgas 
feministas en Madrid, las trabajadoras del hogar lograron, según la activista, instalar la 
lucha por la ratificación del Convenio 189 de la OIT en España a partir de las deman-
das centrales feministas y de sectores migrantes latinoamericanos, lo que, según ella, 
permitió alcanzar el logro a mediados de 2022.

Las trabajadoras del hogar agrupadas en Territorio Doméstico crearon en 2018 el 
Observatorio Jeanette Beltrán con el fin de sistematizar información para el sector. 
Pepa, integrante del Observatorio, destaca que para esta tarea fue clave la alianza pre-
existente con el movimiento feminista autónomo y haber puesto en el centro del debate 
el tema de los cuidados en un sentido amplio. “Luchamos por el reparto de los cuidados 
y también de alguna manera porque el Estado asuma su responsabilidad pública con 
los cuidados” (entrevista virtual a Pepa, marzo de 2022). Esta visión estratégica, según 
Pepa, se logró gracias a la articulación entre las mujeres que hacen el trabajo doméstico 
y de cuidados y la investigación activista sobre los cuidados y la economía feminista, y 
le aporta una característica distintiva al colectivo Territorio Doméstico. 

Creo que somos el primer colectivo de trabajadoras domésticas de Madrid que nace pe-
gadito a todo lo que es la necesidad de una reflexión sobre cuidados. Cuando organiza-
mos en 2006 la primera movilización de trabajadoras de hogar y de cuidados de Madrid, 
con toda la reivindicación del tema de cuidados, otras organizaciones de trabajadoras de 
hogar no sabían de qué hablábamos (entrevista virtual a Pepa, marzo de 2022).

En este caso específico, se enuncia la articulación de demandas de corto plazo vincu-
ladas a derechos, y de largo plazo, entre las que se encuentran cambiar la organización 
y la distribución capitalista, patriarcal y racista de los cuidados, con el objetivo de 
unificar el sujeto de lucha. Asimismo, las demandas en torno a la regularización de las 
trabajadoras migrantes forman parte de la propia lucha y de una mirada estratégica. 
En otras experiencias entre las que sobresalen la del Comité Sindicalista 8 de Marzo 
en Chile, que agrupa trabajadoras del hogar y feministas, y la Red de Trabajadoras 
Domésticas de Honduras, también aparece el esfuerzo de hilar demandas a corto y 
largo plazo. 

4. Aspectos centrales para la articulación de las luchas 

A partir de las experiencias presentadas, un aspecto central para lograr la articulación 
de las luchas parece ser el esfuerzo por desarrollar miradas unitarias (Pérez Orozco 
2014; Ferguson 2020) que comprendan la manera en que se interrelacionan y re-
fuerzan en la práctica las distintas opresiones de género, raza y clase. En este sentido, 
aparece la necesidad de que la lucha por los derechos laborales se articule con una 
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politización de los cuidados y con la atención simultánea a demandas urgentes y a 
transformaciones más profundas, que permita un acercamiento anclado en la cons-
trucción estratégica de un horizonte de organización de los cuidados anticapitalista 
y antipatriarcal.

También resulta fundamental para la articulación la presencia de instancias inter-
medias de organización o mediación entre las organizaciones de las trabajadoras del 
hogar y el resto del movimiento feminista. En el caso de Chile, es una instancia gre-
mial dentro de la coordinadora feminista que revaloriza a las cuidadoras remuneradas 
y no remuneradas al considerarlas trabajadoras y que articula sus problemáticas con 
las del resto de las mujeres y disidencias. En el caso de Honduras, la mediación ocurre 
por una organización que trabaja en la formación política feminista y que, según las 
trabajadoras de la Red, les ha posibilitado politizar el trabajo que realizan dentro de 
las casas y comprender su rol de sostén social. En el caso español, un observatorio 
creado por las propias trabajadoras es el que permite informar y proveer sustento 
estratégico feminista a las demandas: gracias al diálogo con la investigación feminis-
ta, las trabajadoras incorporan a sus reivindicaciones la necesidad de reorganizar los 
cuidados y el señalamiento de la responsabilidad estatal. 

Si bien se trata de experiencias diversas y también de organizaciones mediadoras 
con diferentes características, tienen en común el rol de articular las demandas por 
los derechos de un sector de trabajadoras con la denuncia de un orden de género que 
sustenta la desvalorización de ese trabajo y su desigual distribución. Puede vincularse 
con lo que Gutiérrez Aguilar (2015) denomina “política en femenino”: una forma 
específica de hacer política desde la construcción de espacios comunes y en experien-
cias colectivas enfocadas en la sostenibilidad de la vida. Esta concepción contribuye 
a pensar la forma en la que estos espacios, a los que llamamos mediaciones, al jerar-
quizar el ámbito feminizado y despreciado de los cuidados, politizan la lucha por los 
derechos de quienes sostienen la reproducción de la vida. Al mismo tiempo, conectan 
las demandas de las trabajadoras del hogar con las del feminismo popular.

Una instancia histórica clave que impulsa procesos de articulación, transversal a 
las distintas coyunturas, es la huelga internacional feminista. En muchos países, los 
procesos de convocatoria a huelgas para el 8 de marzo han contado con el protago-
nismo de las organizaciones y sindicatos de trabajadoras del hogar, con el objetivo de 
visibilizar los múltiples trabajos realizados por las mujeres. En Chile, los llamados a 
la huelga feminista en el año 2019 tuvieron entre sus protagonistas a las trabajadoras 
del hogar, las cuales formaban parte de un comité sindicalista dentro del movimiento 
feminista y generaron formas creativas de manifestarse colgando delantales en las 
puertas de sus lugares de trabajo cuando no podían parar. Los procesos internaciona-
les de huelgas feministas permiten acercar posiciones al demandar el reconocimiento 
del trabajo de cuidados en un sentido amplio y al denunciar su desigual distribución 
patriarcal y racista.
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En los procesos de huelga se conjuga, al mismo tiempo, el foco en una perspectiva 
anticapitalista y antirracista del feminismo con una mirada más amplia de las organi-
zaciones de trabajadoras, en el sentido que las demandas van más allá de la lucha por 
mejoras de las condiciones laborales para debatir su rol en los cuidados socialmente 
necesarios. Por ejemplo, cuando las integrantes de la Red de Trabajadoras de Hon-
duras afirman “mi trabajo sostiene tu vida, mis derechos sostienen la mía” o cuando 
en España desde Territorio Doméstico plantean que “sin nosotras no se mueve el 
mundo”. En estos posicionamientos, y en la construcción de las huelgas feministas, 
el trabajo del hogar y de cuidados remunerados aparece junto al no remunerado, pues 
se trata de espacios interrelacionados económica y socialmente. 

En relación con este vínculo, Bertolaccini (2023, 13) señala “la gran potencia 
subversiva y de transformación” de la huelga feminista. Esto refiere a su capacidad de 
impugnación a un orden capitalista, patriarcal y colonial al subvertir las jerarquías 
en el trabajo, en la casa y en el espacio público, convocando al paro a asalariadas, 
autónomas, desocupadas, amas de casa, precarizadas, artesanas, cooperativistas, estu-
diantes, etc. Asimismo, la huelga permite ampliar las metodologías de participación 
según las condiciones de vida y de trabajo de cada persona (Gago 2019). 

En este sentido, diversos feminismos del campo popular han señalado la impor-
tancia de no considerar a las mujeres y a las disidencias un conjunto homogéneo. Sin 
embargo, persisten desafíos en torno a la forma de abordar las diferencias en relación 
con los trabajos desplegados, en las posibilidades de participar en las instancias reivin-
dicativas y en las maneras de hacerlo. Por este motivo, cobra relevancia que los análisis 
se realicen siempre en forma situada, a partir de la realidad de cada colectivo y de cada 
país para poder comprender las estrategias para incluir y transversalizar las luchas.

En el caso chileno, el movimiento sindical fue un puente para la articulación de 
las trabajadoras del hogar con el movimiento feminista. Diversas experiencias latinoa-
mericanas dan cuenta de la relevancia de que el sindicalismo continúe incorporando 
las demandas feministas y, en particular, que atienda la situación de trabajadores y 
trabajadoras que no se encuentran en relaciones asalariadas formales, pero que per-
tenecen a la clase trabajadora, algo que sucede con una gran parte de las trabajadoras 
del hogar. 

5. Reflexiones finales

¿Por qué es clave desde los feminismos abordar el trabajo del hogar remunerado? Por 
una parte, porque constituye uno de los empleos mayoritarios de mujeres y femi-
nidades en el mundo y el más importante en América Latina. Luchar juntas puede 
fortalecer a las trabajadoras del hogar en sus posiciones dentro de sindicatos y movi-
mientos mixtos y en su relación con los empleadores y con el Estado. Por otra, luchar 
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por los derechos de estas trabajadoras contribuye a combatir la desvalorización del 
trabajo doméstico y de cuidados y a continuar visibilizando su aporte social. Al mis-
mo tiempo, desde los feminismos es importante cuestionar la distribución racista y 
patriarcal de los cuidados, ya sean remunerados o no remunerados, y pensar estrate-
gias conjuntas para su socialización y reorganización no solo por género, sino por su 
injusta distribución a nivel mundial. 

En el artículo se expusieron algunos nudos y tensiones que explican una relación 
ambigua del feminismo con la valoración del trabajo en el hogar. Aportes de los femi-
nismos negros, populares y descoloniales permiten problematizar las diferencias entre 
mujeres en lo que se refiere al trabajo en el hogar (remunerado y no remunerado) y a 
la necesidad de luchar conjuntamente por su redistribución y valorización. Entre los 
factores que promueven procesos de articulación, se identifica la construcción conjunta 
de miradas a mediano y largo plazo entre los activismos, centradas en la politización de 
los cuidados, en la existencia de instancias de organización intermedia y espacios multi-
sectoriales y en el impulso de procesos desarrollados en torno a la huelga internacional 
feminista para visibilizar los trabajos en un sentido amplio y su distribución patriarcal.

Las experiencias de articulación presentadas dan cuenta de logros concretos: la 
aprobación del Convenio 189 en España, la inclusión de nuevas metodologías de 
protesta dentro de las huelgas feministas y mecanismos de organización más inclusi-
vos de las realidades de cada compañera en Chile. Asimismo, la incorporación de la 
problemática migrante y de defensa de los territorios constituyen temas articuladores 
en la práctica. Además, muestran un enriquecimiento en la formación política de 
las trabajadoras y de las feministas al poner sobre la mesa el esfuerzo de una mirada 
estratégica sobre los cuidados que comience a articular los trabajos remunerados y 
no remunerados en otro proyecto de sociedad. En suma, en el diálogo de las luchas 
reivindicativas con la discusión política parece estar un camino fructífero para la uni-
dad, o dicho más precisamente, para la inclusión plena de las trabajadoras del hogar 
en el movimiento feminista popular. 
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