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C o n t e x t ua l i z aC i ó n  d e  l a  p ro b l e m át i Ca

Las crisis económicas, políticas, sociales y culturales, profundizadas en los últi-
mos años por la pandemia del coronavirus en los países latinoamericanos, nos 
alertan sobre la importancia de tener paradigmas alternativos desde los cuales 
pensar soluciones a los problemas históricos. Aunque esta ruta se ha propuesto 
ya desde hace algunas décadas por parte de la academia pos y decolonial (Santos, 
2019) –planteando la revisión de la universalidad desde la cual comprendemos 
nuestro continente y los principios a partir de los cuales diagnosticamos y reco-
mendamos soluciones–, en esta coyuntura emerge con contundencia la necesi-
dad de nuevos referentes a los aportados por la ciencia y el modelo neoliberal de 
gestión del Estado. 

La matriz de exclusión colonial produce líneas abismales que atraviesan estos 
proyectos de ciencia y desarrollo; los cuales se materializan tanto en diagnósti-
cos como en recomendaciones de intervención desde el Norte hacia el Sur Glo-
bal. En otro lugar hemos mostrado los modos en los que este ejercicio de produc-
ción de periferias opera en particular con las mujeres rurales (Sánchez-Corrales 
et al, s.f.). Definidas tanto por la institucionalidad como por la academia como 
las víctimas eternas del patriarcado, las mujeres rurales son producidas como 
“las cenicientas del Sur Global” (Cunha, 2019): aquellas mujeres que son vícti-
mas de ejes de opresión tan estructurales (por ser mujeres, por ser pobres, por 
ser rurales, por ser víctimas del conflicto armado, etc.), que requieren ser sal-
vadas con especial urgencia. Este diagnóstico ha habilitado todo un sistema de 
intervención constituido por agendas internacionales, instituciones globales y 
locales, programas y proyectos que sostienen la gubernamentalidad neoliberal 
humanitaria destinada a salvar a las mujeres rurales de su propia vida.

En contraste con esa lectura del fenómeno, en este proyecto hemos optado por 
aprender de las prácticas de organización y resistencia que se promueven en La-
tinoamérica y Colombia alrededor del cuidado de la vida, el cuerpo y el territorio 
por parte de asociaciones campesinas y bajo el liderazgo de mujeres (Svampa, 
2013). Tal feminización de las luchas ambientales por la T(t)ierra1 y por la vida, 
promete la recuperación económica desde nociones más justas y equitativas. 

1  Usamos T(t)ierra para referirnos conjuntamente a la Tierra, nuestro planeta y la tierra donde 
estamos, trabajamos, producimos, reproducimos, cuidamos.
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Entre las luchas femeninas, se encuentran las prácticas de economías feministas 
campesinas que ofrecen alternativas desde huertas familiares para disponer de 
alimentos agroecológicos en perspectiva de soberanía alimentaria; esas prácticas 
pulsan la defensa de los territorios con bienes comunes como el agua, el aire, las 
plantas y las semillas, entre otras; tensionan las lógicas capitalistas de asumir la 
naturaleza como recursos ilimitados a extraer y comercializar; aspiran a sanar el 
territorio-cuerpo y la T(t)ierra misma desde procesos de cuidados con plantas 
medicinales. En síntesis, cuestionan las injusticias sociales, cognitivas, sexuales 
y climáticas, y ofrecen alternativas desde su sentí-pensar-hacer cotidiano para 
florecer.

Por ello, el objetivo general de la investigación apuesta por reconocer y recons-
truir colectivamente las nociones emergentes de economías feministas campesi-
nas circunscritas en las lógicas de lucha y resistencia por la reivindicación del cui-
dado y sanación del cuerpo, el territorio y la vida. Así, identificamos y dialogamos 
sobre las nociones emergentes de economías feministas campesinas que lidera la 
Organización de Mujeres Campesinas Siemprevivas, en Medellín (Antioquia), por la 
defensa del cuerpo, la vida y el territorio. Además, mapeamos colectivamente las 
tradiciones y trayectorias de estas nociones emergentes en el marco de la Escuela 
de Ecologías Feministas de Saberes. Finalmente, explicitamos cómo las prácticas 
de esta organización sobre nociones alternativas de economías constituyen las 
recomendaciones que pueden sembrar el camino de la recuperación con justicia 
social, cognitiva, sexual y climática. En los diálogos de las Escuelas Feministas se 
vinculan, tanto presencial como virtualmente, docentes y estudiantes de diversas 
universidades, semilleros de investigación como Ágora de IUCMA, el Colectivo 
de Mujeres Arco Iris de Medellín, al Instituto Agroecológico Latinoamericano 
María Cano (IALA) de Viotá (Cundinamarca), la Organización de mujeres Finca 
Doña Tere de México y un grupo de mujeres de San Cristóbal. 

m e t o d o l o g í a

Para el desarrollo de esta investigación nos situamos epistémica y metodológi-
camente en la crítica feminista y poscolonial a la construcción de conocimiento 
de la ciencia moderna. Tomamos como punto de partida la revisión de nuestro 
propio lugar de enunciación en la academia como un lugar fracturado por nues-
tras subjetividades y los proyectos y compromisos que asumimos con la lógica 
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de producción de conocimientos situados. Es por esta razón que, para facilitar 
el análisis y la crítica de las ausencias y las emergencias producidas por los pro-
yectos económicos extractivistas, así como por sus dinámicas de desposesión 
(Harvey, 2005), nos hemos propuesto desplegar la metodología de Escuelas de 
Ecologías Feministas de Saberes y, como herramienta de difusión y memorias del 
proceso, cuenta con un canal de YouTube con 66 suscriptores y visitas regulares 
a los contenidos. 

Las Escuelas de Ecología feministas de Saberes (Colectiva Internacional, 2021) 
son espacios reflexivos y vivenciales que se realizan desde hace algunos años en 
diferentes partes del mundo para pensar, revisar, cuestionar y dialogar con y so-
bre los saberes y prácticas de las mujeres que se forjan en las luchas contra las 
desigualdades estructurales, causadas y alimentadas por el capitalismo, el colo-
nialismo y el heteropatriarcado.

La investigación se desarrolla junto con la Asociación de Mujeres Campesinas Siem-
previvas. Creada en el 1996 como grupo de mujeres convocadas por la Organiza-
ción Social Penca de Sábila2 en el Corregimiento de San Cristóbal en Medellín 
(Colombia), logra su personería jurídica en el 2003. Su nombre es resultado de 
un concurso donde la flor de Siemprevivas les seduce ante su resistencia a diver-
sos ambientes adversos, la necesidad de poca agua y su resplandor permanente. 
Eso las estimula a permanecer juntas en defensa de derechos de las mujeres, su 
territorio campesino, prácticas de agroecología familiar, apuestas por la sobera-
nía alimentaria para sanar el cuerpo y la T(t)ierra, así como el uso medicinal de 
las plantas con los procesos de transformación que emprenden. Aunque hoy son 
14 mujeres las que integran la Asociación en los diversos comités que estable-
cen para operar: producción, agroecología, comercialización, transformación e 
incidencia política, han sido ya cuatro generaciones entre madres e hijas, herma-
nas, cuñadas y primas quienes se han vinculado a esta organización de mujeres 

2  La Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila es una organización ambientalista y 
feminista sin ánimo de lucro, dedicada a la educación y a la promoción de una gestión ambiental 
alternativa, con personería jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante resolución 
número 35905 del 5 de mayo de 1988. Tiene iniciativa de convocar a las mujeres en el Corregimiento 
de San Cristóbal a juntarse, ofrece procesos formativos en agroecología y apoya la visibilización y 
comercialización de productos de Siemprevivas una vez se formalizan como asociación. Las mujeres 
campesinas reconocen los aportes de esta organización social a su proceso, aunque tomen distancia y 
opten por su autonomía al poco tiempo de formalizar su personería jurídica. 

https://www.youtube.com/channel/UC5BW4g7XV6eodKOTkBpSmzA
https://www.plataformaapc.org/profile/corporacion-penca-de-sabila/
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campesinas, donde persiste la vocación de enseñar y aprender, arraigando y de-
fendiendo su territorio rural y la vida en él.

Del equipo de investigación hace parte Carmen Acevedo, actual presidenta de 
la Asociación. Como investigadora comunitaria aporta al proceso reflexivo, de 
traducción intercultural de planteamientos y de gestión del conocimiento. El 
proceso se hace desde lo artesanal con las mujeres campesinas en diálogo con las 
académicas, fortaleciendo las confianzas y profundizando en maneras de habi-
tar los territorios y proyectar colectivamente la vida querida. Todo el proceso es 
concertado desde agendas a debatir, desarrollo de escenarios, así como la inter-
pretación, análisis y escritura del documento. 

Tabla 1. Temáticas de la Tercera Escuela Feminista  
de Ecología de Saberes en Colombia

Tipo Temática Modalidad
Participación Visitas en 

el canal de 
Youtube

Enlace Código QR
Presencial Virtual

Encuentro
Economía Feminista 

campesina
4 abril

Presencial y 
virtual 50 31 383 https://youtu.be/

UmpEUR4I-F0

Cartografía
Relaciones mujeres 

Siemprevivas
2 mayo

Presencial 15 Video 
Colmayor 7 https://youtu.be/

MbD1ePGHKY8

Encuentro
Cartografías de 

Soberanías
26 mayo

Presencial 24 transmisión 
virtual 72 https://youtu.

be/A-C61Zftziw

Encuentro
Comercio Justo

29 junio
Virtual 15 en el meet

6 
simultáneos 
en YouTube

87 https://youtu.be/
ZETmtDnppWk

Recorrido

San José de 
la montaña- 

Corregimiento de San 
Cristóbal
16-17 julio

Presencial 19 0

https://www.youtube.com/watch?v=MbD1ePGHKY8
https://youtu.be/UmpEUR4I-F0
https://youtu.be/UmpEUR4I-F0
https://youtu.be/MbD1ePGHKY8
https://youtu.be/MbD1ePGHKY8
https://youtu.be/A-C61Zftziw
https://youtu.be/A-C61Zftziw
https://youtu.be/ZETmtDnppWk
https://youtu.be/ZETmtDnppWk
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Encuentro
Prácticas de cuidado

13 agosto
Presencial- 

Virtual 21 1 21 https://youtu.be/
dMFHZBBKAqg

Recorrido
Bogotá

13-15 agosto
Presencial 20 0

Revisión 
documental

Economía feminista
136

 fragmentos
10

fichas

Justicia climática- 
ecofeminismos 

45
fragmentos

7 
fichas

Contexto territorio
58

fragmentos
4 fichas

Fuente: elaboración propia. Última actualización: 5 de octubre de 2022.

Para la metodología de la Escuela, desde la construcción no extractivista opta-
mos por realizar cartografías que evidencian ausencias en mujeres campesinas, 
desde lo invisible de sus prácticas cotidianas, así como saberes en las relacio-
nes de quienes participamos en la construcción de las cartografías. En el proce-
so de pensarnos esta ruta presentada, la cartilla “Geografiando para la resistencia: 
los feminismos como práctica espacial” fue clave (Colectivo de Geografías Críticas 
del Ecuador, 2018), ya que proponen esta técnica participativa de las cartogra-
fías para viabilizar la representación de lo vivido y lo situado en sus territorios 
y lugares de enunciación, pues coincide con nuestros recorridos investigativos y 
las estrategias con las que nos interesa investigar. Las cartografías permitieron 
desde lo reflexivo ver las acciones concretas por las cuales se construyen colec-
tiva e individualmente economías alternativas al modelo capitalista, colonialista 
y patriarcal.

d i s C u s i ó n  d e  r e s u lta d o s  y  C o n C l u s i o n e s  
m á s  i m p o rta n t e s 

Desde su lugar de enunciación, las mujeres campesinas con orgullo se definen 
“por su relación directa con la tierra: amar la tierra, sembrarla, alimentarse de 
ella, cuidar la naturaleza como el agua y sus recursos, así como apropiar conoci-
mientos de ancestras para sus usos medicinales”. Aun con las tensiones con sus 

https://youtu.be/dMFHZBBKAqg
https://youtu.be/dMFHZBBKAqg
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cuerpos-territorios (Cabnal, 2010) por sus ciclos y por ser “sucias e ignorantes 
antes los ojos de otros”, cuestionan en su cotidianeidad los criterios de belleza 
tanto de las mujeres como de sus productos, con conocimientos situados y senti-
dos de sus prácticas de economías campesinas (Gargallo, 2015).  

Las nociones emergentes de economías feministas campesinas están asociadas 
al cuidado de las vidas en todas sus formas, sean humanas (familia, comunidad), 
animales (especies de sus territorios), de las plantas (guardianas de semillas y 
procesos de producción agroecológica), así como de la T(t)ierra misma, con sus 
bienes comunes (Navarro, 2015) y sagrados. Por el carácter social de la econo-
mía campesina (Quiroga y Dobrée 2019), esta es una economía para la vida que 
requiere condiciones materiales; biofísicas y socio institucionales que la hagan 
posible y sostenible. 

Entre las prácticas cotidianas de estas mujeres campesinas, o como asuntos que 
cobran fuerza en el proceso y perfilan alternativas a otras formas de vida, están 
la juntanza de mujeres, la solidaridad, las soberanías, la defensa de comunes, así 
como el sostenimiento y reproducción de la vida en todas sus formas (Moreno, 
Lang y Ruales, 2022). Su accionar como Organizaciones de Mujeres Campesinas 
tiene una perspectiva biocéntrica o, en palabras de Coraggio (2009), de econo-
mía orientada a la producción y reproducción ampliada de la vida más que del 
capital que afronta la ceguera desarrollista y productivista que disocia lo social, 
lo económico y lo ambiental (Svampa y Viale, 2022). 

Esa economía campesina es entendida como todo lo que las mujeres producen 
en las huertas, con los animales, las plantas medicinales, el cuidado de la familia, 
las artesanías y confecciones, entre otros, desde sus valores al reforzar, además 
de la venta, el autoconsumo, la donación o el intercambio. Estas economías de 
mujeres del Sur Global, invisibles, silenciadas, no contabilizadas en indicadores 
macroeconómicos de los países muestran otras maneras de organizar su vida es-
piritual y material, desde la juntanza en procesos de educación y agroecológicos 
por autonomías y soberanías, en la aspiración de vivir dignamente y mantener la 
vida en el planeta de múltiples especies (Haraway, 1988, 1995), aun con el peligro 
de la vida actual y futura (Quiroga y Dobrée 2019). 

En este sentido, las mujeres desde sus economías campesinas en cuestión apues-
tan desde su cotidianeidad por el cuidado ecofeminista, aun ante la feminización 
y triple dominación de mujeres, naturaleza y cuidados desvalorizados (Svampa, 

https://www.youtube.com/watch?v=UmpEUR4I-F0
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2021). Es decir, se trata de prácticas del cuidado como mujeres en perspectiva 
ecológica del planeta mismo, por ello reconocen que sigue siendo un desafío las 
tres dimensiones de la política del cuidado, es decir: el autocuidado, el cuidado 
con otros humanos y no-humanos, y el cuidado con el organismo planetario. 

Respecto al mapeo colectivo de las tradiciones y trayectorias de mujeres campe-
sinas del Sur Global desde la Escuela de Ecología de Saberes con la Organizacio-
nes de Mujeres Campesinas Siemprevivas, se logran detallar Circuitos de Econo-
mía Feminista Campesina que orientan esa vida que se quiere vivir y maneras 
de organizarse comunitariamente para lograrlo (Federici, 2019), insistiendo en 
modos de vida otros (Moreno, Lang y Ruales, 2022). Circuitos como intercone-
xiones que muestran caminos de reconstrucción y conservación de las vidas, en 
clave de disputas y luchas (no de conquistas), que sugieren alternativas para ir 
construyendo ese porvenir. Circuitos que se soportan en uno de ellos, las prácti-
cas de sanación, como parte de lo invisible. Los territorios y su defensa, los cono-
cimientos como estructuradores de su senti-pensar-hacer, así como finalmente, 
los alimentos en tanto indican soberanías, cuidados con el cuerpo y la T(t)ierra 
misma:

1) Los Territorios: la configuración de los territorios rurales de las mujeres como 
territorios de lucha tanto existenciales como donde se produce el porvenir 
(Gago y Gutiérrez, 2022). En este caso específico son ordenadores del terri-
torio lo económico global y el conflicto armado desde las conexiones entre 
espacios para la circulación de mercancías y las disputas por permanencia en 
el territorio para las vidas campesinas. Ejemplos de ello son los megaproyec-
tos o grandes obras de inversión física en el territorio, como el túnel de occi-
dente “Fernando Gómez Martínez” y la presencia-acción de grupos armados 
del conflicto armado colombiano como las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), los Paramilitares y las CAP3. 

Es la perspectiva del giro eco territorial de las luchas desde las movilizaciones 
de afectados/as socioambientales y la configuración de narrativas de justicia am-
biental donde las mujeres han sido protagónicas (Svampa, 2021). Las disputas 
ante la perspectiva neoliberal extractivista de bienes comunes y las perspectivas 

3 La sigla CAP hace referencia al grupo que opero en la comuna 13 autodenominados Comandos 
Armados del Pueblo.
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progresistas del control de excedentes por parte del Estado en los territorios no 
reconocen que la opresión a las mujeres y la naturaleza están conectadas (Svam-
pa, 2021, Shiva, 2019, Cabnal, 2020, Terreblanche, 2020; Valle, 2017, 2021, 2022). 
Una evidencia de lo anterior es el contramapeo (Svampa, 2021) en sus dimen-
siones ontológica, epistemológica y política; con sentidos y vínculos con el te-
rritorio masculinizado y en defensa de las vidas humanas y no humanas, por la 
defensa colectiva del territorio y violencias extractivas en tanto posibilitadora de 
prácticas autónomas, así como el reconocimiento de las interconexiones de los 
cuerpos y la naturaleza. 

2)  Los conocimientos: El conocimiento de las semillas y las semillas del conoci-
miento son parte de las disputas en este circuito, desde el reconocimiento 
y protección de las semillas en perspectiva agroecológica (Shiva, 2019) y la 
resignificación de “las malezas” como arvenses en tanto estas plantas tienen 
relevancia en ciclo de la vida (Blanco y Leiva, 2007). Los conocimientos a 
contracorriente que se posicionan y se visibilizan desde las mujeres, a pesar 
de todo, son conocimientos deseados, valorados y construidos colectivamen-
te, entre otros, por conocimientos ancestrales (indígenas, campesinos y afro-
descendientes) (Santos, 2017, 2018), familiares, comunitarios y, en especial, 
desde la experimentación con el ensayo-error en sus prácticas, por el gusto 
de saber - conocer, como una constante de generar y compartir conocimien-
tos en nuevas generaciones para preservar la vida en el campo.

3)  Los alimentos: comer como acto político (Steel, 2020). De ahí, la soberanía ali-
mentaria como lucha constante que implica la defensa de sus territorios y el 
posicionamiento de la producción y el tejido comunitario, siendo el alimento 
la moneda de cambio de la vida; así, las mujeres son quienes nos alimentan, 
como reconoce Shiva (2017, 2019). Las Siemprevivas insisten en que “la lechu-
ga no viene de la nevera”: con las tensiones entre la agroecología y el desarrollo 
tecnológico para la producción, además del desconocimiento del proceso de 
cultivo y cuidado de esas lechugas por las nuevas generaciones, ausencias in-
tencionadas para existir. La ampliación de valores y el comercio justo desde 
“el manojito de mil” como unidad de medida, pero además como posible ac-
ceso más masivo de los productos en tanto es menor el valor comercial, así 
como en la resignificación de los comunes como asuntos en cuestión: la T(t)
ierra, el aire, las plantas y la vida misma.



Economías feministas campesinas en la 
recuperación con igualdad de género y justicia 
climática. Una aproximación desde Colombia

 PLA

página 10

4)  La Sanación: El acto de sanar está a la base del ecofeminismo (Mies y Shiva, 
1993): la sanación se procura en un ámbito personal e interior, pero, necesa-
riamente, se prolonga hacia la tierra, desde las cicatrices que evidencian las 
heridas y su proceso de curación de los cuerpos-territorio, las comunidades 
y sus relaciones, así como la T(t)ierra. El poder de las aromáticas de plantas 
medicinales y las prácticas del cuidado con las vidas es asunto central de es-
tas economías feministas campesinas. Emerge el corazonar (Guerrero, 2010) 
como esa respuesta para enfrentar las dicotomías excluyentes y dominadoras 
construidas por occidente, que separan el sentir del pensar, el corazón de la 
razón, que marcan centros y jerarquizan sin necesidad.

Figura 1. Los circuitos que cuidan las vidas.

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cartografiar estos circuitos y sus interconexiones nos permitió comprender al 
menos dos asuntos: por un lado, que hay en las prácticas socioeconómicas coti-
dianas de la Asociación de Mujeres Campesinas Siemprevivas unas claves analíticas 
del presente en las que encontramos un enorme potencial −en tanto desata posi-
bilidades y muestra caminos− para responder al desafío de la recuperación en es-
tos tiempos de crisis. Por el otro, que estas prácticas nos obligan a pensar en otros 
términos la articulación entre la perspectiva de género y la justicia climática.

Con respecto al primer asunto, encontramos en esta artesanía de la práctica 
(Santos, 2010; Cuhna, 2018, 2019; Valle, 2019), en este complejo despliegue de co-
nocimiento materializado en acciones cotidianas y situadas, un tejido de apues-
tas que constituyen la primera parte de las recomendaciones que queremos dejar 
planteadas como resultado de este proyecto de investigación. Consideramos que 
es en el cuidado de este conjunto de prácticas que despliegan las mujeres y sus 
conocimientos materializados en la lucha lo que encierra contemporáneamente 
la oportunidad de la transformación. Entre ellas, se encuentran las siguientes:

a. La experimentación con el conocimiento práctico y su potencial transfor-
mador de las nociones con las que disponemos para sembrar, cuidar, actuar 
políticamente y vivir en el territorio.

b. La pedagogía campesina como una apuesta por historizar y materializar las 
tensiones que hoy existen en los modos capitalistas de producir los alimen-
tos, transformarlos y consumirlos.

c. El despliegue de alternativas teorías del valor en las que el precio considera 
variables como la oportunidad de acceso al alimento, las opciones de inter-
cambios y los esfuerzos.

d. La permanencia en el territorio como estrategia de re-existencia, no sólo de 
los conocimientos y formas de vida campesina, sino de formas de organiza-
ción social, política y económica que insisten en contra-mapear (Svampa, 
2021) los territorios masculinizados por la guerra, la explotación y la extrac-
ción como formas dominantes de ordenamiento.

e. La insistencia en problematizar, organizar la vida y luchar en una ontología 
que se ubica en el continuo cuerpo-territorio que permite comprender las 
heridas de manera relacional, así como emprender acciones de sanación que 
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vinculen las historias personales, con las juntazas colectivas, con las disputas 
territoriales, y con las apuestas medioambientales.

Con respecto al segundo asunto, nuestro hallazgo y recomendación está plantea-
da en términos de repensar cómo está planteada en la convocatoria la articula-
ción entre equidad de género y justicia climática. En virtud de nuestros hallazgos, 
vemos problemática la inscripción de estos dos elementos en marcos interpre-
tativos que dan cuenta de dos lecturas del presente no sólo distintas, sino po-
tencialmente contradictorias. Mientras en perspectiva del discurso liberal de la 
equidad de género no se cuestiona el desarrollo capitalista contemporáneo, la 
apuesta por la justicia climática emprende una crítica estructural al mismo. Es 
por esto que, nuestra recomendación final implica una reconceptualización que 
articule la justicia climática con la justicia sexual, cognitiva y social, como parte 
de una apuesta política que cuestiona de fondo el carácter antropocéntrico, an-
drocéntrico y etnocéntrico del modelo de desarrollo actual.
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