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l libro "La Crisis de la Reproducción Social. Debates en el siglo XXI", en su primera 

parte plantea un sólido debate teórico de última generación. La segunda parte del 

libro aborda experiencias concretas. Coordinado por Esther Morales Franco y 

Marcia Leite, desafía los paradigmas económicos dominantes. Su tesis central es ineludible: 

el trabajo de cuidado. Es decir, crianza, atención a dependientes, tareas domésticas, es el 

cimiento material de la vida social y económica. Su crisis actual –de reconocimiento, 

distribución y valoración– sintetiza las fallas estructurales del sistema. Un ama de casa 

mexicana en promedio, si hacemos cuentas detalladas, estaría contribuyendo con sus 

trabajos de cuidados con dos millones de pesos anuales, si su labor, se dividiera en 

especializaciones y se sacara la cuenta de cuánto cobra un profesional por cada uno de esos 

trabajos. Este libro nos permitió entender que, bajo la visión de la economía del cuidado, el 

mito del “proveedor” se cae, y emerge el paradigma de las mujeres que sostienen la vida. 

Este libro es fundamental para entender con claridad la declaración de Silvia Federichi: 

“eso que llamas amor, es trabajo no remunerado”. 

La primera parte establece los cimientos de la Teoría de la Reproducción Social (TRS), 

que amplía críticamente el marxismo al visibilizar el trabajo familiar y comunitario no 

remunerado, esencial para reproducir la fuerza laboral y la sociedad. Este enfoque 

revela la doble explotación capitalista: del trabajador asalariado y de la mujer en el 

ámbito doméstico, entrelazando relaciones de clase y género. 

Radhika Balakrishnan aboga por un cambio de paradigma económico: integrar la 

"economía de los cuidados" en la macroeconomía, reconociéndolo como fundamental 

para la igualdad y los derechos humanos. Los recortes al gasto social son la raíz del caos 

evidenciado en la pandemia pues dejan caer sobre la espalda de las mujeres, 

precisamente, lo social. 

Nadya Guimaraes (Brasil) desmonta la "crisis del cuidado" abstracta. Identifica tres 

tipos de cuidado (uno, por obligación femenina, dos, como "ayuda" no remunerada, y 

tres, como profesión remunerada), subrayando que la ausencia de políticas estatales en 

contextos de extrema desigualdad (América Latina) exige soluciones específicas en cada 

país. El análisis del caso brasileno a profundidad es la propuesta de la autora.  

Marcia Leite y Esther Morales Franco profundizan en la reflexión marxista, 

destacando que la TRS evidencia las relaciones de dominación de género, punto ciego 

del marxismo clásico. La explotación laboral capitalista es imposible sin el trabajo no 

remunerado que sostiene la vida, realizado mayoritariamente por mujeres. 

 Ipek Ikkaracan propone la Economía púrpura como modelo sintetizador: amalgamar 

género, sostenibilidad ecológica y economía de cuidados como alternativa al 

neoliberalismo, internalizando sus costos en la producción y consumo.  
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Helena Hirata traza la genealogía de la TRS, consolidando que producción y 

reproducción son partes inseparables de un mismo proceso: la producción de 

mercancías es inconcebible sin la producción y sostenimiento de la vida. En tanto la 

economía no presta atención a esta relación, incurre en una visión parcial imposible de 

sostener frente a la conciencia feminista contemporánea y la misma teoría de la 

Reproducción Social.  

La segunda parte demuestra la diversidad y complejidad de la crisis mediante estudios 

de caso (EE.UU., Colombia, Argentina, México), revelando que el trabajo de cuidados 

está atravesado por desigualdades interseccionales de género, clase, raza y 

nacionalidad.  

Ruth Milkman (EE.UU.): El mercado del cuidado está estratificado; trabajadoras 

blancas ciudadanas enfrentan marginación, mientras migrantes racializadas e 

indocumentadas sufren precariedad absoluta. El Estado externaliza la responsabilidad. 

Elvia Espinosa (México): La pandemia desnudó la sobrecarga de cuidados sobre las 

mujeres, especialmente vulnerables. Marcos patriarcales naturalizan este trabajo como 

"deber femenino". Respuestas estatales son asistencialistas e insuficientes. 

Eleonor Faur (Argentina): Contrasta la experiencia de docentes (formalizadas) con 

trabajadoras domésticas (informales). Para estas últimas, la maternidad implica 

enormes sacrificios, evidenciando desigualdades en la vivencia de la reproducción. 

Moranchel y Quiñones (México): El cuidado de discapacitados y ancianos recae en 

mujeres pobres debido a un sistema público fragmentado, con graves impactos en su 

tiempo y salud. 

Pineda y Castiblanco (Colombia): Las mujeres en informalidad dedican 11 horas 

semanales más al cuidado no remunerado que las formalizadas. La informalidad 

reproduce desigualdad de género y limita protección social. 

Elodie Segal: Vincula el cuidado con el "régimen de la deuda". El capitalismo usa el 

endeudamiento masivo como herramienta de control social, afectando 

desproporcionadamente a mujeres cuidadoras en la informalidad, exacerbando su 

precariedad. 
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Frente al diagnóstico, el libro propone principios y señala estrategias emergentes para 

la transformación: 

1.  Revalorización Formal: Incluir el cuidado en estadísticas, presupuestos y 

políticas como pilar económico y social. 

2.  Corresponsabilidad Cuádruple: Distribuir responsabilidades entre hogares, 

Estado, mercado y comunidad (redes integrales de provisión universal). 

3.  Enfoque Interseccional: Políticas que combatan desigualdades entrelazadas 

(género, raza, clase, migración). 

4.  Infraestructura Pública: Inversión sostenida en guarderías, centros de día y 

servicios de relevo. 

5.  Redistribución Concreta: Licencias parentales igualitarias, horarios flexibles, 

campañas contra roles de género tradicionales. 

Ejemplos de resistencia incluyen: sindicatos de trabajadoras domésticas en EE.UU. 

logrando avances legales; litigios estratégicos feministas en México; coaliciones en 

Argentina impulsando infraestructura pública; propuestas en Colombia para 

formalización adaptada. 

"La Crisis de la Reproducción Social" es un llamado urgente a una revolución 

epistemológica y política, a un cambio de paradigma en la economía ciega al feminismo 

y sus avances. La sostenibilidad de la vida y la justicia social son imposibles sin reconocer, 

redistribuir y revalorizar radicalmente el trabajo de cuidados. El futuro de sociedades 

justas y democráticas depende de transformar este trabajo invisible en el eje de un 

nuevo contrato social, donde el cuidado sea un derecho colectivo y una responsabilidad 

compartida. La refundación de la economía debe empezar por aquí.  
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