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o ¿Cómo elegir un tema y conocerlo?

o Estudiar y revisar a quienes ya han estudiado el 

tema.

o El conocimiento científico se acumula en el tiempo y 

el espacio, siempre alguien ya se preocupó como tú 

y lo intentó? busca, lee, resume, ten un punto de 

partida.

o Algunas veces nos corresponde ser pioneros: nuevas 

realidades, nuevos retos, nuevos temas…

o Revisión bibliográfica y estado del arte…

o Revisa, selecciona conceptos relacionados con el 

tema, para construir el estado del arte…

o Algunas veces toca construir teoría: redefinir, retomar, 

construir y reconstruir conceptos

o Busca la bibliografía ¿Cómo y dónde?



 Diseño de investigación sobre 

discriminación y racismo

 Discutir sobre la construcción 

del estado del arte y del 

marco teórico-conceptual



Michel Foucault:

Pensar en el PODER como

un conjunto de dispositivos

que hay que analizar para 

ver cómo funcionan, qué

producen, cuáles son sus 

discursos y sus prácticas.







- Mujer

- Alumno/alumna

- Niño/niña

- Empleado

- Homo

- Hombre

- Profesor

- Adulto

- Patrón

- Hetero







Interseccionalidad: entrecruzamientos de los dispositivos de 

poder y dominación por condición de género, etnicidad… 
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El impacto de las características étnico-raciales, de género 
y clase en la desigualdad de oportunidades 

Identificarse dentro de una comunidad indígena, negra o 
mulata, o tener el color de piel más oscuro resultan en 
probabilidades menores de avanzar en el sistema educativo, 
progresar en el ámbito laboral o pasar a la parte más alta de la 
distribución de la riqueza. Y dentro de esta plétora de 
discriminación, ser mujer negra o indígena es la condición que 
genera una marea en contra más fuerte (Solís, Güémez y Lorenzo, 2019:3) 



Colonialidades Hegemónicas 

Colonialidad del Saber

Colonialidad del Poder

Colonialidad del Ser











Resurge la preocupación de las 

ciencias sociales latinoamericanas

por la persistencia de la 

“colonialidad del poder, del saber 

y del ser”  entendida como los 

modernos patrones de poder y 

dominación que vinculan la raza, 

al control del trabajo, al Estado y a 

la producción del conocimiento.

(Quijano, 1999; Mignolo, 2000). 



Modo complejo en que un conjunto de ideas, 
discursos y de prácticas se articularon en torno
a la institucionalidad del trabajo, la clase, lo 
masculino y lo femenino….

Se naturalizan, determinar nuestra
percepción sobre el trabajo como fenómenos
sociales que involucran dimensiones
materiales, culturales, simbólicas y subjetivas. 



Relaciones sociales dominantes: 
relaciones de producción o proceso de 
apropiación material e inmaterial de la 
naturaleza y del conocimiento (Kergoat, 
200344)

Provocan que el trabajo, la 
investigación y quienes lo realizamos
seamos valorados desde su vinculación
con el capital y la ciencia, o desde la 
posición que ocupan en la relación
producción/trabajo/ciencia (Hurtado, 
2016).





Construir epistemiologías

desde la decolonialidad

sobre el/la ser-sujeto, la 

política pública, el 

derecho…



1. Población afro e indígena: contexto 
sociodemográfico, condiciones de 
pobreza y desigualdad 

2. Incidencia de las políticas públicas, 
género, etnicidad y territorialidad en 
tiempos del coronavirus 

3. Políticas públicas, género, etnicidad e 
interseccionalidades

4. Género y condición étnica/racial: 
perspectivas futuras y procesos higienista

Elegir tema para construir 

conocimiento



Porcentaje de la población urbana que vive 

en barrios pobres o favelas, por raza

Población afrodescendiente en América 

Latina (proyectada a 2015)

Fuente: Informe Banco Mundial  “Afrodescendientes en Latinoamérica : Hacia un marco de 

inclusión 2018”

Población afro e indígena: contexto sociodemográfico, 

condiciones de pobreza y desigualdad 



Para el 2010 existían 42 millones de personas indígenas en

América Latina, casi el 8% de la población total.

Países como México, Guatemala, Perú, y Bolivia tienen las

poblaciones más grandes, con más del 80% del total de la

región, es decir, 34 millones.

Pero también constituyen aproximadamente el 14% de los pobres y el

17% de los extremadamente pobres de la región. Banco Mundial, Estudio

Latinoamérica indígena en el S. XXI

Los afrodescendientes representan a un cuarto de la población de la

región y el 98% está concentrado en Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba,

México y Ecuador.

Representan a la mayoría de los pobres de la región

Tienen 2,5 veces más probabilidades de vivir en pobreza crónica que los

blancos/mestizos. Tienen menos años de educación y son más a menudo víctimas del

crimen y la violencia

Tienen tasas de desempleos más altas, trabajos más precarios y granan menos por el

salarios más bajos por el mismo trabajo que los blancos/mestizos.



Guerrero es la entidad que tiene la 

mayor proporción de 

afrodescendientes, con 6.5%, 

seguido de Oaxaca, con 4.9%, y 

Veracruz con 3.3 por ciento (CNDH, 

INEGI y Conapred) 

Afromexicanos representan 1.2 % 

de la población mexicana: un 

millón 381,853 personas que se 

reconocen como afrodescedientes.

Los niveles de satisfacción de 

sus derechos, de atributos en 

sus viviendas y sus 

condiciones de vida y de 

trabajo están por debajo del 

resto de lo observado del país



Incidencia de las políticas públicas, género, etnicidad y territorialidad en 

tiempos del coronavirus 

Índice de marginación por entidad





Falta de una estrategia con perspectiva de 
género e interseccionalidad: políticas
transformadoras de las relaciones de 
género.

Programa sociales en zonas con alta
presencia de afromexicanos y mejorar sus 
condiciones de marginación (vida y 
laborales). 

Estereotipos de género, edad, clase, 
capacidad.

Género, clase y ocupación

Temas urgentes de la brecha de género: 
feminicidios, la brecha salarial, la violencia
obstétrica, penalización del aborto, el 
acoso, el acceso a la educación o la 
feminización de la pobreza.



• Más afectadas por la pérdida del trabajo no formal

• Extensión de la jornada laboral (trabajo virtual) con las y 
los hijos e hijas en casa

• Incremento de los factores de riesgo psicosociales: 
violencia física, verbal y sexual, patrimonial y psicológica.

• Riesgos de salud física, mental, sexual y emocional: cuidar 
y no tener quien la cuide 

• Falta de acceso a métodos seguros de planificación familiar

• Demanda de fuerza de trabajo femenina para los cuidados 
y reapertura de los mercados de menores ingresos 



Incrementa la pobreza en
particular en las mujeres.

Cuidado y género

Políticas prioritarias: 
sociales y de género / 
económicas y productiva

A manera de reflexiones y conclusiones final

Lógica higienista y del 

poder:  necropolítica

La Lógica de desigual e 

interseccionalidades se 

incrementa
r

Políticas de género e 

interseccionalidades 

consecuentes y voluntad de 

aplicarlas   

Economía de la 

reproducción y la 

higenización



Gracias 


