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¿A qué nos referimos con "feminización 
de la pobreza"?
1. Un predominio de mujeres entre los pobres. 
2. El impacto no fortuito, con sesgo de género, de las causas de la 

pobreza. 
3. Una tendencia creciente de manera exponencial de las mujeres 

entre los pobres. (En este sentido, la feminización de la pobreza es 
un proceso, no simplemente un estado de cosas en una coyuntura 
particular.) 

4. El grado de visibilidad de la pobreza femenina.

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD –)



Datos globales

• El 85% del empleo destruido durante la crisis financiera estaba 
ocupado por mujeres (Fuente: CCOO). 

• El 94% de los hogares monoparentales –con muchas más dificultades 
para sostener la unidad familiar– está encabezado por mujeres 
(Fuente: Insocat, Indicadores sociales en Cataluña en relación al 
contexto estatal y europeo). 

• El perfil medio de la persona usuaria de servicios sociales es el de una 
mujer de 36 a 50 años con estudios primarios, con hijos, en paro y 
con unos ingresos medios mensuales de entre 300 y 500€ (Fuente: 
Informes de los Servicios Sociales en España del Consejo General del 
Trabajo Social I y II ISSE 2013‐ 2015). 



• Menos del 20% de quienes poseen tierras son mujeres (Fuente: FAO). 
• El 40% de las mujeres sin hogar han sido agredidas, el 61% han 
sufrido robos y el 24% han sido víctimas de agresiones sexuales 
(Fuente: INE). 

• Las mujeres suponen un 70% de los trabajadores a tiempo parcial 
(Fuente: EUROSTAT). 

• Las mujeres cobran de media un 23,9% menos al año que los 
hombres por ocupar puestos de trabajo de igual valor (Fuente: 
EUROSTAT y UGT). 



• El 95% de las personas que están fuera del mercado laboral para 
dedicarse a los cuidados son mujeres (Fuente: INE y UGT). 

• 2/3 de los 796 millones de personas adultas analfabetas del mundo 
son mujeres (Fuente: UNESCO). 

• En las zonas rurales, muchas mujeres obtienen su sustento de la 
actividad agrícola de pequeña escala, casi siempre de manera 
informal y a menudo sin remuneración (Fuente: ONU Mujeres).
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Subalternidad, otredad, precariedad, 
exclusión y vulnerabilidad

«La vulnerabilidad se exacerba bajo ciertas condiciones sociales y 
políticas, especialmente cuando la violencia es una forma de vida y los 
medios de autodefensa son limitados» (Judith Butler, Vida precaria. El 
poder del duelo y la violencia, pág. 55).

«(…) apoyarnos en una nueva ontología corporal que implique repensar 
la precariedad, la vulnerabilidad, la dañabilidad, la interdependencia, la 
exposición, la persistencia corporal, el deseo, el trabajo y las  
reivindicaciones respecto al lenguaje y a la pertenencia social» (Judith 
Butler, Marcos de guerra: las vidas lloradas, pág. 15).



«Esta distribución diferencial de la precariedad es, a la vez, una  
cuestión material y perceptual, puesto que aquellos cuyas vidas no se 
“consideran” susceptibles de ser lloradas, y, por ende, de ser valiosas, 
están hechos para soportar la carga del hambre, del infraempleo, de la 
desemancipación jurídica y de la exposición diferencial a la violencia y a 
la muerte» (» (Judith Butler, Marcos de guerra: las vidas lloradas, pág. 
45).



• «En la ontología del cuerpo está implícita toda una serie de 
significaciones sociales. Pero si aceptamos que la precariedad de las 
vidas está definida por una serie de valores, entonces podemos decir 
que está atravesada por el género. Simplemente, hay que pensar qué 
tipo de cuerpos son los más valorados en nuestras sociedades. Esta 
diferenciación engendra violencia, y, por ende, vulnerabilidad» 
(Mariana Berlanga Gayón, «Feminicidio: el valor del cuerpo de 
lasmujeres en el contexto latinoamericano actual»).



Violencia económica: alianza entre 
capitalismo y patriarcado
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«Más que precariedad, habría que hablar de pobreza de solemnidad, 
nuestros sueldos están por debajo del umbral de la pobreza y si 
sobrevivimos es, materialmente, porque llevamos a cabo todo tipo de 
prácticas legales e ilegales para poner recursos en común (ocupación 
de la vivienda, redes de apoyo afectivas, familiares, reapropiaciones de 
comida, de libros, de luz) y «espiritualmente» porque nos sostienen las 
ganas de luchar y de transformar lo que nos rodea, y porque tenemos 
demasiadas cosas interesantes que hacer más allá del trabajo 
remunerado como para tirar la toalla»

Precarias a la deriva, A la deriva (por los circuitos de la precariedad
femenina) (Traficantes de sueños, 2003).



Alternativas de futuro: la vida al centro

Subversión feminista de 
la economía Ética del cuidado

Ecofeminismo “Buen vivir”





«Desearía que las mujeres no tuvieran que seguir siendo las heroínas 
que son. Que sus vidas no tuvieran que ser siempre excepcionales. Para 
ello el mundo tiene que transformarse y llevar la marca de que la mitad 
de sus habitantes humanos son mujeres. Se tendría que anotar que las 
mujeres organizan el mundo para estar mejor en él. Desearía poder 
educar a las niñas y a las jóvenes sin tener que contarles heroicidades y 
truculencias. Poderles hablar de cómo se llega con el entusiasmo de la 
risa, el baile, la música y la filosofía a una vida intensa Y grandiosa 
como la que nos merecemos todos los seres humanos».

Maite Larrauri, «Muerte chiquita, vida grandota», Las muertes 
chiquitas.





Gracias.


