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AUTORA 

Esta investigación analiza las prácticas de cuidado (Tronto, 2005) en torno a la alimentación realizadas por mujeres asalariadas y
autoempleadas (Espitiru, 1999) que viven en la región de O'Higgins. Esta región es líder en la producción y exportación de frutas frescas
en Chile. Aunque esta actividad economica impulsa la economía local, también acarrea impactos ambientales, sociales y culturales
vinculados al extractivismo agrario. Esta denominación es útil pues permite profunzar es aspectos como: la oferta laboral precaria que
promueve y las ganancias excesivas por parte de grandes corporaciones (McKay et al., 2021). 
Para abordar este fenomeno desde la perspectiva feminista, se utiliza el concepto de reproducción social, mostrando que la generación
de valor es un proceso continuo que abarca el trabajo productivo (asalariado o autoempleo) y el trabajo reproductivo (prácticas de
cuidados) (Arruzza et al., 2019; Arruzza & Bhattacharya, 2020; Ferguson, 2016). Este proceso está condicionado por cambios en la
dominación económica, lo que puede generar dinámicas específicas que afectan a las mujeres de acuerdo al lugar donde se desarrollen
(Katz, 2001). En este contexto, esta investigación explora los conceptos de reproducción social y extractivismo agrario para
comprender las investigaciones existentes y, a partir de ello, identificar la problemática que subyace en la necesidad de ahondar en las
prácticas de cuidado en escenarios específicos de este tipo de extractivismo. 

INTRODUCCIÓN PREGUNTA 
Este trabajo presenta los resultados preliminares sobre la
pregunta: ¿Cómo las mujeres asalariadas y autoempleadas en
contextos de extractivismo agrario desarrollan las prácticas de
cuidado en torno a la alimentación?

METODOLOGÍA 
Esta es una investigación cualitativa. Se realizaron
conversaciones y entrevistas en profundidad a: 4 expertas en
las teorías abordadas; 6 personas vinculadas a la política
pública; 4 empresarios; 17 trabajadoras asalariadas;  9
trabajadoras autoempleadas y 5 informantes claves. En total
se realizaron 45 entrevistas entre las comunas de Marchigüe,
Pichidegüa y San Vicente de Tagüa Tagüa. Además se
asistieron a reuniones locales con el Municipio, organizaciones
de trabajadoras y actividades de mujeres organizadas. 

ASALARIADAS Y AUTOEMPLEADAS 
Las mujeres asalariadas reportan tener jornadas laborales agotadoras y se trasladas a los centros de cultivo a
medida que se desarrollan las cosechas (ver cartografía 1). Señalan estar mal remuneradas y enfrentar diversas
enfermedades causadas por la fatiga física y la exposición a agroquímicos.
En cuanto al trabajo de cuidados, mencionan que al regresar a casa deben encargarse de todo lo que no se hizo
durante el día. En particular, describen que el apoyo en las tareas domésticas y de cuidado proviene de otras
mujeres. En cuanto a la alimentación, se preocupan por seleccionar productos y preparar alimentos para toda la
familia, incluyendo la familia nuclear y extendida. Señalan no lograr arreglos familiares para mejorar la distribución
de este trabajo. 
En el caso de las mujeres autoempleadas, vemos una ligera diferencia. Ellas venden lo que les sobra de sus
cosechas de huerto en los mercados locales, comercializan otros productos procesados y generan redes con otras
mujeres. Informan sentirse menos fatigadas y pueden tener un mayor poder de negociación dentro del hogar para
la distribución del trabajo de cuidados. 
En cuanto al trabajo domestico, señalan tener mejor capacidad de arrelos con otros integrantes de la familia lo que
les da mayor autonomía. En este último punto, hay una valoración positiva a su quehacer, pues no estan bajo
ningun empleador/a y logran recaudar dinero e intercambiar sus productos.  

Se realizó un analisis a partir de la transcripción y codificación de las entrevistas en profunidad, a traves del software Dedoose. En dicho analisis se identifican diferencias entre las
experiencias de asalariadas y autoempleadas que impactan en sus prácticas de cuidado. 

HALLAZGOS PRELIMINARES

Se identiican diferencias en las experiencias de las mujeres sobre las practicas de cuidado. Las
mujeres autoempleadas, a pesar de convivir con menor estabilidad laboral, deciden mantenerse bajo
esa dinamica pues tienen más oportunidades para distribuir labores de cuidado al interior de sus
hogares. Ese motivo es significativo y relevante en sus relatos. Por su parte las trabajadoras
asalariadas no tienen capacidad para generar acciones adicionales, desde la organización hasta
posibles arreglos internos, relatando experiencias de autoexplotación. En contextos de extractivismo
agrario esto es particularmente importante, considerando que la oferta laboral sigue siendo precaria, a
lo que se suma la falta de infraestructura de cuidado (escuelas y centros de salud) lo que profunidiza
las dificultades sobre el cuidado y promueve la valoración hacia el trabajo autoempleado, pese a la
inestabilidad en los ingresos. 
Estas observaciones pueden ser una contribución para la futura política nacional e integral de
cuidado en Chile, incorporando el tipo de trabajo y el tipo de territorio que viven las mujeres,
principales responsables del cuidado. 
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