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Propuesta de tesis doctoral: 

Migración femenina y subjetividades 

Nombre de la doctoranda: 

Gema Estela Silva Casco 

Introducción 

En este documento planteo las ideas centrales para la elaboración de mi proyecto de tesis doctoral, 

enmarcando brevemente el contexto socioeconómico del que parten mis observaciones y los 

apuntes teóricos y metodológicos básicos desde los que pretendo realizar mi investigación.  

Mi objeto de investigación es el fenómeno migratorio que tiene una fuerte tradición de análisis en 

Honduras desde la demografía, la economía y la sociología,  por lo tanto considero se hace 

necesario diversificar y complejizar el ámbito de reflexión, para ello propongo abordar el marco 

teórico de la investigación desde corrientes teóricas como la economía feminista, desde la cual 

apunto a observar en términos socioeconómicos la gestión que se hace de la sostenibilidad de la 

vida en las familias transnacionales, planteamiento que nos da pie a abordar las necesidades y los 

cuidados, que serán los elementos a partir de los cuales articularé la reflexión antropológica del 

cuerpo y las emociones en la investigación. 

Por otra parte y dada la información encontrada comenzaré haciendo una caracterización 

sociolaboral de la situación de las mujeres en la sociedad hondureña, esto nos servirá para conocer 

el aporte del trabajo de las mujeres, tanto en términos productivos como reproductivos, y conocer 

el peso de estás en la economía, así como el de las trabajadoras inmigrantes, dado que el impacto 

de las aportaciones económicas que este colectivo realiza a sus familiares, ha pasado a configurarse 

como un elemento fundamental en las cuentas macroeconómicas en la economía local, teniendo 

su ausencia física y su aporte monetario una relación directa, en la configuración de las esferas 

productivas y reproductivas locales. 

Posteriormente y en el desarrollo de este documento expondré los apuntes metodológicos que creo 

me pueden ser útiles para desarrollar esta investigación. 
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Problematización 

Según los datos que arrojan los análisis podemos ver que las mujeres juegan un papel fundamental 

en el sostenimiento de la economía hondureña, tanto a nivel productivo como reproductivo, 

también observamos que esta masiva integración de las mujeres al mercado laboral se ha 

correspondido con la internacionalización de la producción, producto de la deslocalización de la 

misma en la actual etapa de la economía globalizada. 

La internacionalización de la producción se da como parte de las políticas de apertura comercial 

puestas en marcha en los procesos de ajustes estructurales de la economía, que fueron llevados a 

cabo en los países latinoamericanos. Tuvo como consecuencia la precarización del mundo laboral, 

podemos observar su impacto de esto en la vida cotidiana de las personas a través  de la perdida 

de la organización temporal que ofrecía el mundo laboral para distribuir la rutina diaria, así como  

desestructuración de los espacios físicos donde se desarrollaban tanto la vida cotidiana y el trabajo, 

por ejemplo. 

Por lo tanto, este proceso tiene un correlato en la internacionalización de la reproducción, la cual 

ocurre cuando las mujeres de los países industrializados se incorporan al mercado laboral de sus 

respectivos países, dejando de atender algunas tareas del cuidado. A esto se suma que el conflicto 

de la desigual distribución de las tareas asignadas por género no se ha resuelto en estos países. Una 

consecuencia de lo anterior es la migración de mano de obra barata y femenina de los países 

empobrecidos para realizar dichas tareas en los países industrializados. 

Dado lo anterior consideramos que los procesos macroeconómicos están en la raíz del cambio en 

la estructura de las familias de las inmigrantes en los países de salida, cambios que tienen un 

impacto en la configuración física y afectiva de las personas. Es por ello que nos preguntamos ¿De 

qué manera las relaciones en la familia transnacional atraviesan los cuerpos y transforman las 

subjetividades de las mujeres en la asunción de las tareas productivas y reproductivas? 

Aproximación al contexto socioeconómico  

La información recabada sobre el proceso en que se ha ido gestando y agudizando la explotación 

a la que se ven y se han visto sometidas las mujeres en el área centroamericana y en concreto en 

el caso de Honduras, ubican los análisis en el escenario internacional teniendo como punto de 

partida las políticas de ajuste estructural puestas en marcha en la zona a partir de los años 80. 
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La reflexión sobre el impacto que estas políticas han tenido sobre Asia, África y en concreto 

América Latina, nos dicen que estas tuvieron como resultado el incremento de la marginación y la 

miseria de los grupos sociales que enfrentaban alguna situación de vulnerabilidad. Una explicación 

a esta situación nos dice que dichos programas no tomaron en cuenta las características particulares 

de los diferentes países, relativas a su situación económica, política o institucional, y mucho menos 

las necesidades específicas de esos grupos poblacionales. (Renzi, 2004). 

De acuerdo a los análisis planteados por la CEPAL, uno de los principales efectos del proceso de 

liberalización económico que se dio producto de la aplicación de los ajustes estructurales, fue en 

el ámbito laboral, donde la búsqueda de la eficiencia económica provocó la subutilización de la 

fuerza de trabajo, en unos casos, y la sobre-explotación en otros, además de generar una amplia 

brecha entre las remuneraciones de los/as trabajadores/as cualificados/as y los no cualificado/as. 

Esto resulta significativo pues nos permite intuir la situación de las mujeres en el ámbito laboral 

de la región centroamericana, dado que esto incidió de manera notoria en la calidad de vida e 

inserción laboral de dichas mujeres (CEPAL, 2002). 

Puntualizando en este tema nos encontramos que los mercados de trabajo en Honduras se 

caracterizan por ser duales, situación que expone a una condición de vulnerabilidad a las personas. 

Esto se plantea en el informe Mejores Empleos en Honduras, que dice: 

La gran mayoría de la población es altamente vulnerable en lo que respecta al empleo y al 

ingreso. Honduras posee un mercado laboral dual que cuenta con: 1) una mayoría (80 por 

ciento) que trabaja en el sector informal, sin protección y por bajos salarios, que a pesar 

del crecimiento económico del país no ha mejorado sustancialmente sus niveles de vida 

durante la década; y 2) una minoría más capacitada (20 por ciento) que trabaja en el sector 

formal, público, con protección y percibiendo salarios comparativamente más altos que 

continúan creciendo con el tiempo (Banco Mundial, 2012) 

Por lo tanto el nuevo patrón de inserción que se genera con la economía globalizada produce y   

legitima el concepto de trabajo femenino, como: trabajo no cualificado, inferior y si es inferior 

abierto a la posibilidad de que no sea regulado, aparte de la imposición de condiciones laborales 

precarias. Este proceso se definió en términos de ¨ flexibilización¨ de las normas laborales que 



4 
 

también facilitaron todo lo anterior. Ejemplo de esto es la asociación entre feminización de la 

fuerza laboral y uso intensivo de la misma en la industria textil (maquila)1. 

Lo anteriormente planteado se corresponde con lo que ocurre en el mercado laboral formal, pero 

en el informal en todas sus formas, (llámese: cuenta propia, microempresa, servicio doméstico o 

trabajo familiar no remunerado)2 presionan a las mujeres por una jornada laboral intensiva en 

tiempo y trabajo. 

La información sobre los mercados de trabajo en Centro América nos dice, que la mujer se 

encuentra en la base de la configuración del mercado informal de trabajo donde estas representan 

el 79.83% de los micronegocios (autoempleo). Esto supone a nivel regional el 48% de la población 

económicamente activa (PEA) femenina ocupada, representando a 2,5 millones de mujeres de la 

región (ONU Mujeres, 2012) 

Este breve esbozo nos permite intuir el papel que juegan las mujeres en el ámbito productivo del 

país, donde podemos decir que como fuerza de trabajo son fundamentales para el sostenimiento 

de esta sociedad. Aunque esta caracterización está incompleta pues todavía no incluimos el aporte 

de estas a la economía desde su rol como trabajadoras migrantes ni desde la asunción de las tareas 

reproductivas, papeles todos que desempeñan gran cantidad de mujeres, dada su inserción masiva 

a los nuevos escenarios producidos por la economía globalizada. Por lo tanto y para poder tener 

un escenario socioeconómico plenamente abordado se trabajará los datos sobre la población 

migrante y su aporte específico en la economía. Y en relación a los trabajos reproductivos 

trataremos de caracterizar con la información disponible, que se puedan encontrar, sobre estas 

tareas. 

 

 

                                                           
1 Las maquilas o maquiladoras constituyen una de las modalidades preferidas por los países industrializados para 

mejorar su competitividad internacional aprovechando los salarios bajos de las naciones menos desarrolladas. En éstas, 

la mano de obra suele ser mayoritariamente femenina. Estas maquiladoras no transfieren tecnología avanzada a los 

países donde funcionan, pues se dedican solamente a ensamblar insumos importados desde otro país para reexportarlos 

luego. Frecuentemente las maquiladoras gozan de exenciones tributarias ya que se localizan en zonas especiales de 

exportación. Para más información consultar la página web:  http://hispanoteca.eu/Foro-preguntas/ARCHIVO-

Foro/Maquila%20y%20maquiladora.htm 
2 Formas así definidas sobre la base de CEPAL (Sojo. A, 2003).  
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Objetivo General 

Analizar de qué manera las relaciones en la familia transnacional, atraviesan los cuerpos y 

transforman la subjetividad de las mujeres, en la asunción de las tareas productivas y 

reproductivas. 

Objetivos Específicos. 

 Establecer en base a qué pactos se define la relación entre las mujeres migrantes y las que 

se quedan a cargo de los/as hijos/as de la primera. 

 

 Definir cuál es la relación que construyen las mujeres migrantes para atender las 

necesidades de crianza de sus hijos/as. 

 

 Analizar desde los roles de género cómo se da la distribución de las actividades 

reproductivas dentro de la familia producto de asumir el cuidado de otros/as dependientes. 

Apuntes de la propuesta de análisis teórico 

Quiero basar el marco teórico de la investigación en dos disciplinas, una la economía feminista y 

otra la antropología. Hay un paso previo dentro de esta construcción que considero será importante 

abordar, y es definir el contexto socioeconómico mundial en el cual se inserta el fenómeno de la 

inmigración, pues es imposible comprender este hecho social fuera de la dinámica económica 

globalizada a la que responde y de la cual es efecto. Por lo tanto se hace necesario abordar cómo 

la economía globalizada en la cual vivimos se sostiene gracias a las nuevas formas de acumulación 

producto de las nuevas formas de cercamiento3 que se han puesto en marcha, de las cuales podemos 

decir la migración es una consecuencia. (Federici, 2013). 

En relación a lo anterior considero fundamental rescatar la idea planteada por teóricas como Mies, 

Federici entre otras, quienes plantean la globalización como un escenario de guerra que se encubre 

a través de programas económicos, denominados con eufemísticos nombres, como Ajuste 

                                                           
3 Esta misma autora nos explica que la expresión nuevos cercamientos se utiliza para indicar la idea central del 

capitalismo contemporáneo que consiste en aniquilar todas las garantías de subsistencia establecidas en los Estados 

socialistas, postcoloniales o keynesianos durante las décadas de 1950 y 1060. Para triunfar, este proceso 

necesariamente debe de ser violento. 
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Estructural de la Economía. Este proceso supone un continuo traspaso de los recursos, materiales 

y humanos de los países empobrecidos a los países industrializados, pero como este proceso no 

requiere de una conquista territorial directa, se asume que actúa por medios meramente pacíficos. 

Otro apartado de mi marco teórico abordaría una categoría analítica básica, como es la 

sostenibilidad de la vida. Pérez Orozco la define como los procesos sociales de satisfacción de 

necesidades. Considero este punto fundamental para generar un enfoque integrado con la 

antropología, pues las necesidades, tal como lo plantean las economistas feministas, son 

multidimensionales y producto de una construcción social. 

Estas necesidades según Precarias a la deriva son atendidas a través de los cuidados, entendiendo 

estos como el hacerse cargo de los cuerpos sexuados y de las relaciones que los atraviesan. Estos 

presentan una doble dimensión; una material corporal y otra, inmaterial afectivo relacional. 

(Referenciado en Pérez Orosco, 2006). Por lo tanto esta perspectiva de doble vertiente del cuidado 

abre el espacio para la reflexión antropológica, la cual abordaremos desde la antropología del 

cuerpo y de las emociones. 

Para aproximarnos a la dimensionalidad que implica el cuerpo, planteo segmentar en varias capas 

el análisis para por una parte enfocar, desde la perspectiva foucaultiana, la relación de los cuerpos 

con la gubernamentabilidad y abordar las dinámicas de biopoder que se dan en el proceso de 

constitución de los sujetos, que a su vez deriva en la subjetividad migrante, así como observar 

como esto ha permitido a los mismos resistir desde sus propios cuerpos (Esteban, 2013). 

Y por otra parte, atender las relaciones de los cuerpos en la familia transnacional, y coincidiendo 

con lo que plantea Orozco, compartimos la idea de la interdepencia que rompe con la dicotomía 

autonomía/dependencia y se contrapone a la idea del sujeto racional e interesado del capitalismo, 

en cambio esta propuesta nos habla de una concepción amplia del individuo que toma en cuenta 

todas las facetas del mismo como individuo integral. Es decir, no solamente racional sino también 

interesado en otros/as, emocional y demás (Perona, 2012). 

Ante esto el aporte de la antropología sobre las necesidades y los cuidados dada la materialidad y 

subjetividad de los sujetos, entiendo debe atender el sitio donde se dan ambas situaciones, y es el 

cuerpo. Porque es en el cuerpo donde experimentamos las necesidades y es a través de otros 

cuerpos que recibimos, o no, atención a dichas necesidades con cuidado. 
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Es en función de lo anterior ya se nos advierte en la conferencia sobre migración territorio, y 

cuerpos que este es el espacio donde se ejerce la explotación capitalista, sobre unos cuerpos a los 

que se categoriza como inmigrantes y familiares de inmigrantes (Cortés, 2017). Que son 

explotados en un doble sentido en ambas categorías, primero los inmigrantes por las potencias 

coloniales, a las cuales acuden estos/as para atender una parte significativa del trabajo necesario 

para reproducir la mano de obra metropolitana. (Federici 2013, P.118) 

Y a su vez los estados nacionales de los que parten, se ven beneficiados por el trabajo de estos 

inmigrantes en el exterior, pues estos son fundamentales en las economías locales a través del 

envío de las remesas, las cuales se han convertido en el mayor flujo de dinero a nivel mundial, 

después de los ingresos del petróleo (Federici 2013, P. 118). Y por último tenemos que las tareas 

reproductivas de los dependientes dejados por los/as inmigrantes son asumidas por los/as 

familiares de estos/as, que dadas estas circunstancias deben de asumir una gran cantidad de dichas 

tareas, que pueden generar un impacto en su salud física y emocional. 

Para concluir este apartado decir que me queda por plantear el aporte de la antropología de las 

emociones a esa doble dimensionalidad del cuidado es su aspecto inmaterial, que se corresponde 

con los aspectos afectivos relacionales del mismo. 

Apuntes sobre la metodología. 

Mi tema de investigación es el fenómeno migratorio, concretamente mi unidad de análisis es la 

familia transnacional, donde pretendo observar las relaciones que se dan entre las mujeres 

migrantes y las familiares cercanas de estas, que asumen el cuidado de los/as dependientes que la 

migrante deja cuando se marcha (en la mayoría de los casos serán los hijos/as de la migrante que 

quedan a cargo de otra mujer de su familia más próxima, usualmente). 

Para aproximarnos a las causas del objeto de estudio, planteo una revisión bibliográfica que nos 

permita elaborar un análisis sociolaboral con perspectiva de género de la economía de la región. 

Dado que en el acercamiento que hemos hecho podemos observar como las altas tasas de 

desempleo, provocadas por la incapacidad de las economías centroamericanas y hondureña en 

concreto, de absorber la población desempleada, actúa como una de las causas principales de 

expulsión de migrantes del país ( (Renzi, 2004). 
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Toda esta información proporcionada por los informes económicos y demográficos me ha servido 

de insumo para reforzar las observaciones empíricas que he ido realizando durante este tiempo. 

Pero dado el carácter de la investigación antropológica me resulta absolutamente necesario pensar 

en una etnografía con un trabajo de campo que nos lleve hasta los agentes y nos permita conocer 

en profundidad la realidad cotidiana de estas personas, en donde se concretan las variables micro 

y macro económicas de las que nos hablan dichos informes y poder observar como se tejen en sus 

vidas a nivel afectivo y físico el vínculo de doble explotación que se da desde la economía 

global/local, desde el nivel productivo/reproductivo y en ámbito social/cultural. 
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