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Deuda y mujeres. La farsa de la "integración de la perspectiva de género", que oculta las
maniobras para asegurar la rentabilidad

Es imposible interesarse por las políticas del Banco Mundial o por la emancipación de los
pueblos sin tener en cuenta las cuestiones de género, que a su vez están entrelazadas con
otros sistemas de opresión y relaciones sociales desiguales.

Aunque el Banco Mundial se apropie oficialmente de la igualdad de género haciendo
del empoderamiento una obligación para los países deudores, en la práctica no hay una
preocupación real por esta cuestión. Al igual que ocurre con las cuestiones
medioambientales, la distancia existente entre la retórica y el cambio real es enorme.

Esta aparente inclusión es problemática en muchos sentidos: las consecuencias concretas
de los proyectos realizados y las recomendaciones macroeconómicas son contrarias a
cualquier perspectiva emancipadora.
Además, su propia concepción de la (des)igualdad de género forma parte de una agenda
neoliberal pública que ni siquiera se molesta en ocultar. Este estudio tiene por lo tanto dos
objetivos: 

En primer lugar, demostrar cómo estas estrategias de género siguen afianzando la
dominación occidental y a menudo refuerzan el patriarcado en lugar de combatirlo. Lo que
puede observarse principalmente a través de estas tres cuestiones:

– Esta supuesta inclusión se asemeja a un lavado de género (genderwashing), es decir, a una
operación de comunicación.

– Los discursos del Banco Mundial refuerzan aspectos de la dominación patriarcal.

– Los proyectos y políticas prescritos tienen consecuencias negativas.

En segundo lugar, este estudio pretende aportar algunas claves de análisis para quienes
quieran mirar a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) sin hacer oídos sordos a
los principales mecanismos de opresión.

El enfoque de género del Banco Mundial: un discurso al servicio del capital, ¡no de la
mayoría de las mujeres!

Tras el reconocimiento de los impactos negativos que tienen los proyectos de reducción de
la pobreza, que son indiferentes a la cuestión de género y van dirigidos solamente al cabeza
de familia, muchos programas de desarrollo han comenzado a hacer hincapié en la
reducción de las desigualdades laborales, en las estrategias de género y el empoderamiento.
Los derechos de las mujeres como parte integrante de estos proyectos de desarrollo se han
convertido en el objetivo principal de las instituciones internacionales y las ONG. Los
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presupuestos con perspectiva de género (gender budgeting), que también se han convertido
en obligatorios, no son más que la continuación de un enfoque que satisface las necesidades
de los inversores y que utiliza en su favor el argumento del milagro del efecto de goteo (que
supuestamente favorece a las mujeres y a las personas pobres). 

Sin embargo, además del genderwashing mencionado anteriormente, el discurso dominante
del Banco Mundial y de sus aliados refuerza ciertos prejuicios de género, reafirmando así
una forma de dominación patriarcal, por dos razones.

En primer lugar, al pretender “decidir por las mujeres –especialmente las no occidentales–
lo que es bueno para ellas”, el Banco Mundial asume un rol paternalista o de “profesor de
economía mundial” que actúa por el bien de las personas que no saben lo que necesitan.

De hecho, es mucho más habitual leer y escuchar lo que el Banco Mundial considera que es
una mujer empoderada que las voces de esas propias mujeres. Los discursos se basan
sistemáticamente en una u otra norma de género que refuerzan para servir a intereses
específicos. Esto priva a las mujeres del sur global de su capacidad para decidir sobre los
medios de su emancipación, colocándolas en compartimentos prefabricados y homogéneos,
que ignoran la interseccionalidad 2/ o las múltiples y variadas realidades de las mujeres, y
que son útiles a las teorías y circunstancias económicas del momento: la agente
emprendedora cuyo espíritu emprendedor se ve obstaculizado por la cultura local; la
proveedora de las necesidades del hogar, fundamental para la economía familiar y la
resiliencia ante las crisis; la trabajadora de manos pequeñas, indispensable para el
crecimiento económico; o la pobre víctima vulnerable, etc. Estos discursos se perpetúan,
como se ve en un informe del FMI que califica a las mujeres como “uno de los activos más
infrautilizados de la economía” 3/.

En segundo lugar, el empoderamiento, un proceso emancipatorio multidimensional que
debería incluir muchos factores, se mide principalmente a través de la “participación
económica y política” de las mujeres, lo cual es totalmente inadecuado. Este discurso de
emancipación a través del trabajo es problemático y peligroso por varias razones:

– Al abogar por una mayor participación de las mujeres en la vida económica, este discurso
oculta por completo la realidad del funcionamiento de la mayoría de las sociedades
humanas, ¡como si las mujeres no participaran en la vida económica cuando no tienen un
empleo asalariado declarado! ¿Qué pasa con la colosal cantidad de trabajo gratuito que se
realiza para cuidado de las personas, las comunidades y los ecosistemas, en definitiva, de la
vida, sin el cual la economía productiva simplemente se colapsaría? El Banco Mundial no
ignora su existencia, pero estas realidades no forman parte de sus consideraciones. En el
mejor de los casos, para el Banco Mundial se trata de obstáculos para el trabajo
remunerado de las mujeres. Una redistribución que no reproduzca las relaciones de
explotación, que implique un reconocimiento público o colectivo o un cuestionamiento de las
normas de género, no está en su agenda.

– La desvalorización del trabajo de cuidados, mientras se valora el trabajo asalariado, puede
contribuir a aumentar las desigualdades de género (al aumentar el tiempo total de trabajo),
pero también entre las mujeres, ya que son las mujeres de clase trabajadora las que asumen
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el trabajo de cuidados en una gran parte de los hogares ricos (no asumidos por las mujeres
que tienen acceso a trabajos a tiempo completo bien remunerados y que tampoco son
asumidos por los hombres ni la comunidad).

– Esta visión simplista de la emancipación como sinónimo de autonomía económica,
únicamente a través del trabajo asalariado, ignora el hecho de que el aumento del número
de mujeres en el mercado laboral ha ido generalmente acompañado de un aumento del
número de empleos ultraprecarios. En muchos países, esta entrada en el mercado laboral se
ha producido en las zonas francas, haciendo del trabajo devaluado de las mujeres una
herramienta privilegiada para aumentar la rentabilidad. En Camboya, por ejemplo, los
primeros años de la década de 2000 estuvieron marcados por un fuerte crecimiento
económico, impulsado por las exportaciones de la industria textil, que empleaba casi
exclusivamente a mujeres. Al mismo tiempo, entre 2004 y 2009, la brecha salarial se duplicó
con creces. Si no se abordan simultáneamente todas las formas de explotación, la expansión
del mercado laboral siempre irá acompañada de un aumento de la explotación de otras
personas.

– Además, el planteamiento no está suficientemente fundamentado. Aunque hay argumentos
que sugieren una correlación entre el crecimiento económico y la reducción de la
desigualdad de género, también hay argumentos que indican que la desigualdad económica
aumenta con ciertas formas de crecimiento.

– No tiene en cuenta que existen otras posibilidades para mantenerse: economía informal,
autosuficiencia, etc. Los principales indicadores son las tasas de participación y
los ingresos, por lo que la emancipación se mide en términos monetarios y no en términos
de calidad de vida. Cabe señalar que la entrada de las mujeres en el mercado laboral suele
ir acompañada de la destrucción de los medios de vida y los lugares de residencia
anteriores, lo que provoca una migración masiva a las ciudades para engrosar las filas de
los trabajos precarios (trabajo doméstico, trabajo industrial, prostitución, sector servicios,
etc.). En muchos casos, mientras la pobreza de ingresos disminuye, la pobreza material y las
dificultades cotidianas aumentan.

Este discurso de poner a las mujeres al servicio de los intereses financieros es plenamente
asumido, y apenas disimulado, por un supuesto feminismo institucional y occidental con
tintes imperialistas y neoliberales. Priva a las mujeres del sur global de su
autodeterminación y reprime las voces radicales que hacen hincapié en el fin de la
sobreexplotación del sur por el norte como condición para la emancipación de las mujeres
en su diversidad.

Aunque a lo largo de los años ha integrado la crítica en su discurso, el Banco Mundial sigue
hablando de las mujeres casi exclusivamente en términos económicos, cerrando la puerta a
su emancipación real, que no puede reducirse solamente a la dimensión económica.

Esta integración no refleja la voluntad de poner fin a la lógica de la dominación, ni de
garantizar los derechos humanos fundamentales, sino de asegurar la rentabilidad. Según el
Banco Mundial, no hay que insistir demasiado en las nociones de patriarcado y de
relaciones sociales desiguales, ya que ello podría socavar los cimientos de la explotación
laboral en que se basa el sistema.
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Notas:

1/Este artículo es un extracto de un estudio más amplio realizado por Camille Bruneau. El
contenido completo del estudio está disponible en francés en la web del CADTM:
https://www.cadtm.org/La-farce-de-la-prise-en-compte-du-genre-une-grille-de-
lecture-feministe-des-19943

2/ La interseccionalidad es un concepto que tiene su origen en el black feminism (feminismo
negro), fue acuñado por la jurista estadounidense Kimberlé Crenshaw para dar cuenta de la
existencia de múltiples discriminaciones que antes eran invisibles en el contexto de un
enfoque segmentado y jerárquico de la discriminación dentro del derecho. Según el
Movimiento Europeo contra el Racismo (ENAR), el enfoque interseccional permite tener en
cuenta que las personas que se encuentran en la intersección de varias fuentes de
discriminación (por ejemplo, ser mujer, ser de religión musulmana, ser de origen extranjero,
etc.) sufren a menudo una nueva forma de discriminación resultante de la acumulación de
varias características.

3/ Lovisa Moller y Rachel Sharpe, para ActionAid, “Women as ‘underutilized assets’- A
critical review of IMF advice on female labour force participation and fiscal consolidation”,
2017, https://actionaid.org/publications/2017/women-underutilized-assets

CADTM (Bélgica)
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