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Imbricaciones que importan. Desafíos relacionales y feminismos  

anti-extractivistas en tiempos de Capitaloceno 

 

Vanessa Ivana Monfrinotti Lescura* 

 

Resumen: 

 El presente artículo propone colocar en la escena de los debates sobre el 

Antropoceno-Capitaloceno aportes provenientes de la ecología política latinoamericana 

y los feminismos territoriales, indígenas y comunitarios, que comparten (y confluyen en) 

posicionamientos anti-extractivistas. A partir de dicha trama, se recuperan algunas 

claves epistémico-políticas, al tiempo que invitaciones, que nos desafían a otros modos 

de habitar, vincularnos y concebir la vida bajo lógicas no-patriarcales y no-

antropocéntricas. Es posible comprender tales claves, que asumen la relacionalidad 

como posicionamiento ontológico-político, como desafíos relacionales en un presente 

en crisis.  

 Para dimensionar la urgencia de entrever futuros otros, se parte del entramado 

entre capitalismo, colonialidad y patriarcado, como un continuum de violencias, lo que 

conlleva considerar la ineludible imbricación entre Capitaloceno y extractivismo desde 

nuestros sures latinoamericanos. Luego, el foco se orienta hacia otra imbricación, la de 

las luchas feministas y anti-extractivistas. En tanto respuestas críticas y propositivas, en 

primer lugar, interesa el desafío de repolitizar la vida y reimaginar lo humano a partir de 

                                                           
* Doctoranda en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y Lic. en Filosofía por la 
Universidad Nacional del Comahue (UNCo.). Becaria CONICET cuyo lugar de trabajos es el 
Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad 
(CEAPEDI-UNCo.). Integrante del Proyecto de Investigación “Expansión de itinerarios 
decoloniales: narrativas rivales de futuros posibles ante la devastación antropogénica” (FaHu-
UNCo). Docente auxiliar, Dpto. de Filosofía, FaHu., UNCo. 
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los feminismos territoriales e indígenas, trabajados por Astrid Ulloa desde la ecología 

política latinoamericana y feminista. En segundo lugar, la propuesta de comprender la 

vida en clave interdependiente, trabajado por Lorena Mina Navarro, Lucía Linsalata y 

Raquel Gutiérrez Aguilar desde México.   

 

Palabras clave: capitaloceno, antropoceno, extractivismo, feminismos del sur, 

ontologías relacionales 

 

Abstract: 

 This article proposes to place on the scene the debates on the Anthropocene-

Capitalocene contributions from Latin American political ecology and territorial, 

indigenous and community feminisms, which share (and converge in) anti-extractivist 

positions. From this plot, some epistemic-political keys are recovered, as well as 

invitations, which challenge us to other ways of inhabiting, linking us and conceiving life 

under non-patriarchal and non-anthropocentric logics. It is possible to understand such 

keys, which assume relationality as ontological-political positioning, as relational 

challenges in a crisis present. 

 To measure the urgency of glimpsing future others, we start from the network 

between capitalism, coloniality and patriarchy, as a continuum of violence, which entails 

considering the inescapable interweaving between Capitalocene and extractivism from 

our Latin American souths. Then, the focus is on another imbrication, that of feminist and 

anti-extractivist struggles. As critical and purposeful responses, in the first place, the 

challenge of repoliticizing life and reimagining the human from territorial and indigenous 

feminisms, worked by Astrid Ulloa from the Latin American and feminist political ecology. 

Secondly, the proposal to understand life in an interdependent key, worked by Lorena 

Mina Navarro, Lucía Linsalata and Raquel Gutiérrez Aguilar from Mexico.   

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


60 

 
 

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad 

Universidad Nacional del Comahue 

ISSN 1853-4457 

Nro. 14, 2023 

 

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional   

 

Keywords: capitalocene, anthropocene, extractivism, southern feminisms, relational 

ontologies 

 

I. Punto de partida1 

 

 Sabemos que la urgencia de nuestro presente se expresa en una multiplicidad 

de caras en las que la violencia patriarcal se hace patente en cuerpos, territorios y 

saberes. En el marco de esta profunda crisis civilizatoria de diversas dimensiones 

(social, política, económica, alimentaria, hídrica, energética, migratoria, climática, etc.), 

estamos ante tiempos cuyo principal desafío es hacer frente a una ontología de 

desfuturización2 resultado de la modernidad capitalista. Devastación, exterminios y 

extinciones son categorías que dan cuenta de una violencia expansiva sobre el tejido 

de la vida. Así, es posible continuar nombrando distintos acontecimientos, como el 

rebasamiento de límites planetarios advertidos hace tiempo, la irreversibilidad de la 

devastación de ecosistemas y la extinción masiva de especies, la imposibilidad de 

retorno a flujos geo-bio-químicos globales que hasta ahora habían posibilitado 

escenarios relativamente estables para el despliegue de poblaciones humanas y no-

humanas, la desestabilización de la (noción) naturaleza, la incertidumbre de la 

imprevisibilidad de un nuevo (des)orden climático y geológico. Estos son algunos de los 

eventos imbricados en los actuales tiempos del Antropoceno-Capitaloceno. 

 Por ello, la clausura de los futuros, que es tanto simbólica como material, implica 

el involucramiento de una filosofía viva (Gil, 2022) y crítica del presente, en conversación 

                                                           
1 Tramos de este artículo fueron presentados en ocasión del XIX Congreso de la Asociación 
Internacional de Filósofas (IAPH) “Feminismos Hoy. Contribuciones filosóficas contra las 
violencias, la discriminación y las exclusiones”, CABA, Argentina, 2023. 
2 Paradojamente, las ideas de desarrollo y progreso, que acompañan el despliegue del 
capitalismo, socaban las condiciones de posibilidad de futuro(s). El término “desfuturización” es 
utilizado por Arturo Escobar (2016), inspirado en los trabajos de Tony Fry, a propósito de los 
efectos desfuturizantes del diseño moderno, en tanto creación de insostenibilidad y destrucción 
de futuros posibles. 
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con diversas opciones de mundo caminadas desde múltiples lugares tanto académicos 

como no. Ante la imperiosa necesidad de disoñar (Escobar, 2016) otros mundos 

posibles y atender a la dimensión ontológico-política de la actual crisis, es decir, su 

trasfondo ontológico, ciertos planteos que asumen una relacionalidad radical, tienen una 

relevancia fundamental a considerar. Dichas opciones epistémicas y políticas, en tanto 

modos de concebir y hacer lo político desde una ontología relacional, emergen desde 

prácticas y narrativas de los feminismos del sur y mujeres que defienden la vida en el 

Abya Yala. Su potencialidad está en cuanto recusan “las bases ontológicas que aún hoy 

persisten y que sostienen un modelo de expoliación y apropiación de los mundos que 

se han delimitado como fuera de “lo humano”, en el marco del capitalismo 

moderno/colonial” (Monfrinotti Lescura, 2021: 2).  

 En ese sentido, este artículo pretende colocar en la escena de los debates sobre 

el Capitaloceno aportes provenientes de la ecología política latinoamericana y 

feminismos territoriales, indígenas y comunitarios, que comparten (y confluyen en) 

posicionamientos anti-extractivistas. A partir de dicha trama, se recuperan algunas 

claves, al tiempo que invitaciones, epistémico-políticas que nos desafían a otros modos 

de habitar, vincularnos y concebir la vida bajo lógicas no-patriarcales y no-

antropocéntricas, claves que son posible de comprender como desafíos relacionales en 

un presente en crisis.  

 Para dimensionar la urgencia y, a su vez, el desafío que implica vislumbrar 

futuros otros, desarrollaré la trama entre capitalismo, patriarcado y colonialidad, lo que 

conlleva a la ineludible imbricación entre Capitaloceno y extractivismo desde nuestros 

sures latinoamericanos. Luego, dirigiré el foco a dos puntos, en primer lugar, al desafío 

de repolitizar la vida y reimaginar lo humano a partir de los feminismos territoriales e 

indígenas, trabajados por Astrid Ulloa desde la ecología política latinoamericana y 

feminista. En segundo lugar, a la propuesta de comprender la vida en clave 

interdependiente, trabajado por Lorena Mina Navarro, Lucía Linsalata y Raquel 

Gutiérrez Aguilar desde México.   
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II. Imbricación entre Capitaloceno y extractivismo. Tramas del sistema guerra-

muerte. 

El sistema de guerra-muerte actual se enraíza en el 

proyecto —que a la vez es una lógica— civilizatorio-

occidental-patriarcal-moderno/colonial y en su corazón el 

capital. Este proyecto-lógica es constitutivo del sistema 

guerra-muerte (en su presente y su larga duración), que 

así pretende moldear y permear todos los modos y las 

posibilidades de vivir, estar, ser, saber, sentir, pensar y 

actuar.  

Catherine Walsh 

  

 Hace tiempo se viene discutiendo si acaso estamos transitando una nueva época 

geológica, es decir, si ha llegado el fin del Holoceno3 para dar inicio al Antropoceno, 

habida cuenta de las profundas huellas que se están imprimiendo sobre el planeta. El 

ser humano se exhibe desde las narrativas del Antropoceno como el predilecto 

terratransformador, diferenciándose de la agencia de otras especies, en tanto ha 

devenido en la fuerza geológica primordial. Para algunos implica un acontecimiento 

digno de celebración, la oportunidad para que el ser humano controle finalmente la 

totalidad de los procesos bio-geo-químicos globales, renovando los impulsos modernos 

bajo proyectos ambiciosos de geoingeniería. Para otros, emparentados con los 

anteriores por su noción genérica de humanidad, significa la confirmación de que la 

“naturaleza humana” tiene un ineludible carácter destructivo, haciendo responsables a 

la totalidad de la especie. 

 En este escrito priorizaré el término Capitaloceno, pero sin desconocer, ni 

descartar las dimensiones críticas que se desprenden de otros términos que la 

                                                           
3 Época geológica en la que nos encontrábamos, iniciada hace 11.700 años aproximadamente. 
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Humanidades y Ciencias Sociales han propuesto, tales como Tecnoceno, 

Occidentaloceno, Necroceno, Plantacionoceno, Chthuluceno y más. El término 

Capitaloceno4 permite denunciar la despolitización de la dramática huella geológica 

sobre el planeta. Es decir, se desmantela la intencionalidad política que esconde esta 

despolitización, en cuanto no se trata de la irreversible marca geológica que la 

“humanidad” (toda y abstracta) está haciendo sobre el planeta, sino que cabe situarnos 

en un modelo civilizatorio específico.5 

 En este sentido, no podemos desconocer el modo en el que opera una violencia 

epistémico-política (Machado Araoz, 2023; Ulloa, 2017) al borrar la infinidad de 

poblaciones humanas que habitaron y habitan el planeta, al asumir la trayectoria de 

Occidente como la historia de la humanidad. Resuena acá lo señalado por Astrid Ulloa 

(2017) en tanto “se plantea de manera implícita que todos los humanos hemos tenido la 

misma relación ontológica con lo no humano” (63). Esta homogeneización fortalece la 

ficción de un sujeto abstracto y universal, reincidiendo en el carácter totalizante propio 

de la racionalidad/modernidad y su colonialidad (Quijano, 1992), que ha invisibilizado, 

excluido y eliminado diversidad de mundos. 

 Dicho lo anterior, concierne hablar de Capitaloceno (Haraway, 2019; Moore, 

2021), para asociar este punto de inflexión a la compleja trama moderno-colonial-

capitalista-patriarcal, la que ejerce múltiples violencias sobre los territorios y los cuerpos 

y es responsable de la devastación actual. Aún más, la mirada crítica desde los 

feminismos del sur y la ecología política latinoamericana posibilita visualizar otras 

dimensiones del problema del Capitaloceno. Es necesario en este punto, hacer presente 

la pregunta por el locus de enunciación, en cuanto importa desde dónde se formula el 

                                                           
4 En un artículo anterior recupero también la noción de Antropoceno, sin descartarla 
inmediatamente, para dar cuenta de la dimensión antropocéntrica y androcéntrica del patrón 
civilizatorio actual (Monfrinotti Lescura, 2023). 
5 Machado Aráoz (2023) se pregunta sobre quién es el Ánthropos que da fin al Holoceno y 
propone hablar de un habitus conquistual colonial-moderno o de una subjetividad conquistual, 
que se despliega desde la colonización.  
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acontecimiento del Antropoceno, desde qué lugares epistémicos, desde qué academias 

y desde qué geografías.6  

 Diferenciar las voces es preguntar si acaso es lo mismo el Antropoceno dicho 

desde algunos lugares que vivenciado desde otros, lo que complejiza el asunto. La 

vivencia del Capitaloceno desde los feminismos del sur (en su multiplicidad y 

diferencias) conduce a visibilizar otras aristas, dado que las urgencias son otras y las 

categorías que desde allí emergen tienen la potencia de estar amarradas a prácticas de 

resistencia en territorio y a una política de lo cotidiano.  

 Así, urge partir de algunas conexiones si hablamos de Capitaloceno desde 

nuestros sures y advertir la imposibilidad de escisión entre: a- la modernidad capitalista 

y la lógica de la colonialidad; b- la modernidad-colonialidad capitalista y el patriarcado; 

c- el despliegue de la modernidad capitalista y las políticas extractivistas. 

 En primer lugar, el carácter inescindible de la modernidad capitalista y de la 

lógica de la colonialidad (del poder, el saber, el ser, el género y la naturaleza). Como 

sabemos, esto se viene advirtiendo desde la perspectiva decolonial y, en general, las 

críticas a la colonialidad (Mignolo, 2014; Quijano, 1992; Lugones, 2014). Interesa en 

este punto señalar el rol elemental que ha tenido la “naturaleza” de los espacios 

coloniales para la emergencia del mundo moderno y del actual tiempo geo-histórico, el 

Capitaloceno. Este hecho ha sido relegado por parte de las narrativas canónicas sobre 

                                                           
6 No se profundizará en la emergencia del término y su popularización, pero cabe recordar que 
surge a principios de nuestro siglo desde el núcleo de las Ciencias de la Tierra, introducido por 
los investigadores Paul Crutzen (Universidad de Estocolmo) y Eugene Stoermer (Universidad del 
Estado de Iowa / Universidad de Michigan). Actualmente existe el Grupo de Trabajo del 
Antropoceno (AWG son sus siglas en inglés) al interior de la Comisión Internacional de 
Estratigrafía, que fue dirigido por Jan Zalaciewich (Universidad de Leicester) hasta el 2020, 
actualmente por Colin Waters (Universidad de Leicester). La primera reunión del AWG fue en el 
2014 en Haus der Kulturen der Welt (HKW), Berlín, y continuaron siendo allí en reiteradas 
ocasiones. Los integrantes del grupo de trabajo son de Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, 
Polonia, Suiza, Canadá, Alemania, Francia, Noruega, Austria, China, España, Italia y Nairobi. De 
los treinta y seis miembros, seis son científicas mujeres, dato a propósito de las voces y cuerpos 
implicados en estas investigaciones. En su mayoría se trata de varones blancos geosituados en 
la academia del Norte global. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Stoermer
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Michigan


65 

 
 

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad 

Universidad Nacional del Comahue 

ISSN 1853-4457 

Nro. 14, 2023 

 

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional   

 

el surgimiento de la modernidad (y también sobre el origen del Antropoceno), las cuales 

han instaurado la idea de la auto-suficiencia de Europa para producir su propia 

modernidad capitalista, sosteniendo que desde allí se ha propagado hacia el resto del 

mundo. La relación constitutiva entre colonialismo y capitalismo habilita a reconocer el 

papel fundamental de la mano de obra esclava, los productos agrícolas y los recursos 

minerales de las colonias europeas, es decir, del conjunto de lo que Fernando Coronil 

(2000) llamó como “naturaleza colonial”. La permanencia de esta lógica de apropiación 

y expropiación, se traduce en una colonialidad de la naturaleza (Lander, 2011) que se 

despliega racializando naturalezas y territorios, cuestión fundamental para pensar la 

devastación actual en su impronta geológica y en escenario latinoamericano. 

 En segundo lugar, cabe señalar la inescindible relación entre la modernidad-

colonialidad capitalista y el patriarcado. Recordemos aquí a Mujeres Creando desde 

Bolivia y el grito que plasmaban en las paredes “no se puede descolonizar sin 

despatriarcalizar”,7 así como también necesitamos descolonizar los feminismos. 

Márgara Millán señala que “la mirada decolonial es un correctivo del feminismo centrado 

en la liberación individual, regresándole a ese sentido de individualismo, tan moderno, 

su pertenencia a un entorno común, a un mundo compartido, a un ser en común, y a 

una responsabilidad colectiva” (Millán en Gil, 2022: 171). Más adelante continúa: “Para 

mí, […] es aquella que nos regresa a la vida cualitativa, ofreciéndonos un parámetro de 

discernimiento para volver a poner la vida en el centro” (Ibíd.). Palabras que nos acercan 

a pensar la potencia filosófico-política del ser en común y la vida colocada en el centro, 

esos otros sentidos (muchas veces invisibilizados pero que persisten) que se corren de 

una vida centrada en el individuo moderno autosuficiente, punto relevante ante esta 

crisis de mundo. 

                                                           
7 Resulta necesario aclarar que el vínculo entre modernidad capitalista, colonialidad y patriarcado 
es un tema que reviste de una gran complejidad y que puede ser abordado desde múltiples 
enfoques, por caso, desde los feminismos comunitarios (María Galindo, Lorena Cabnal, Adriana 
Guzmán, etc.), los feminismos decoloniales (María Lugones, Yuderkys Espinosa Miñoso, etc.), 
los feminismos marxistas (Silvia Federici, María Mies, etc.) y los ecofeminismos (Vandana Shiva). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


66 

 
 

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad 

Universidad Nacional del Comahue 

ISSN 1853-4457 

Nro. 14, 2023 

 

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional   

 

 En tercer y último lugar, vincular todo lo anterior con, posiblemente, una de las 

políticas más relevantes en nuestros tiempos, aunque no nueva, por el contrario de larga 

historia, las políticas extractivistas. Desde la ontología política (Escobar, 2016) es 

posible entender el extractivismo como modo en los que se enactúa, se hace mundo, la 

ontología moderna-colonial binaria patriarcal, en su carácter inherentemente 

jerarquizante, antropocéntrica y androcéntrica, que desconecta y desafecta mundos 

para absorberlos al servicio del capital. Configura paisajes, naturalezas, simplifica 

ecosistemas y modifica territorios a partir de una lógica homogeneizante y destructiva. 

En palabras de Horacio Machado Aráoz: 

 

El extractivismo (…) remite al patrón geográfico-colonial de apropiación y 

disposición de las energías vitales (las primarias energías naturales y las 

secundarias, socioterritoriales) por parte de una minoría social violenta 

que ha impuesto la economía de guerra, como cosmovisión y práctica de 

relacionamiento con el mundo. (Machado Aráoz, 2016: 221) 

 

En este sentido, se trata de una política que debemos amarrarla a una forma de 

ver y hacer mundo, de relacionamiento particular. 

Ahora bien, es posible ingresar al vínculo entre extractivismo y patriarcado desde 

diversas aristas, sin embargo una de las cuestiones que mayoritariamente se observa 

es la profundización de las desigualdades de los cuerpos feminizados y las 

tareas/trabajos de cuidado, históricamente relegadas a las mujeres. En ese sentido, se 

suele advertir en estos procesos una “re-patriarcalización” de los territorios, es decir, 

una profundización de la violencia sexual y de las rupturas de los ciclos de reproducción 

de la vida ante la puesta en riesgo de la salud de humanos y no humanos por la 

contaminación de fuentes de agua, alimentación, aire, etc. (Colectivo Miradas Críticas 

del Territorio desde el Feminismo, 2018).   
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 Asimismo, otras contribuciones explicitan el nexo entre el aumento de los 

femicidios, la violencia de una justicia patriarcal y la connivencia entre sectores estales 

y privados para avanzar con el ecocidio en los territorios (todo ello necesario para al 

despliegue de políticas extractivistas). La investigadora boliviana, feminista y 

antiextractivista Claudia Cuellar Suarez (2019) lo nombra como la impunidad patriarcal 

del ecocidio. Por último, podríamos nombrar también el paralelismo entre el aumento de 

redes de trata y prostitución, coincidentes con los circuitos extractivistas (de León 

Lascano, 2021).8 

 De este modo, a partir de los puntos que se fueron desplegando, busco reafirmar 

que se trata de un continuum de violencias, bajo una lógica común de dominación y, por 

ende, asumir los desafíos que ello implica para una filosofía feminista desde nuestros 

sures. Así, no sería posible descuidar la letal imbricación entre colonialidad, patriarcado 

y extractivismo en tiempos de Capitaloceno. En cierto modo, no perder de vista esta 

trama compromete la agenda de los feminismos, en tanto, los esfuerzos anti-patriarcales 

también deberían involucrar (en el orden de lo deseable) posicionamientos anti-

extractivistas. 

 Interesa dar cierre a este apartado con unas palabras de la antropóloga peruana 

Marisol De la Cadena, que insiste en el particular despliegue en escenario 

latinoamericano del Antropoceno-Capitaloceno y sintetiza las conexiones antes 

señaladas:  

El extractivismo es la manera en la que, yo creo, el Antropoceno se hace 

presente en América Latina de una manera muy fuerte. Si el Antropoceno 

es un grupo humano transformado en fuerza geológica, ¿qué más que el 

extractivismo para observar esa fuerza geológica? [Un fenómeno] que es 

capaz de remover montañas, desviar ríos (…). (De la Cadena et al, 2018: 

171) 

                                                           
8 Por caso, las rutas del petróleo y la soja en Argentina. 
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 Así, ante la pregunta sobre los modos en que podemos hacer frente al 

Capitaloceno e inspeccionar en otros horizontes posibles, emergen con gran potencia 

epistémico-política las luchas contra el extractivismo desde diversos lugares, pero en 

particular desde mujeres y feminismos en el Abya Yala. 

 Resulta necesario recusar las subjetividades crecientemente desvinculadas, las 

que se requieren para seguir profundizando la devastación en el Capitaloceno. En 

cercanía con lo que Silvia Gil señala: “El éxito de este fenómeno de diferenciación 

jerárquica entre vidas depende de otro aspecto relevante, la desafección. La 

desafección es una emoción que expresa la ruptura de un vínculo, ruptura por la que 

dejamos de sentirnos afectados o convocados.” (Gil, 2021: 31). Entonces, el desafío de 

afectarnos tiene que ver con la necesidad de mudanzas ontológicas hacia premisas que 

comprendan la vida en el marco de ontologías relacionales.  

 

III. Imbricación entre feminismos y anti-extractivismo: desafíos y claves 

epistémico-políticas en las luchas por la defensa de la vida.  

 

Nos hemos escogido como compañeras 

para compartir el filo de nuestras batallas 

la guerra es sólo una 

si la perdemos 

llegará el día en que la sangre de las mujeres 

cubrirá, reseca, un planeta muerto 

si vencemos 

ya sabéis que buscamos 

más allá de la historia 

una relación nueva y mejor. 

Audre Lorde  
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 Dicho todo lo anterior, no cabe duda que uno de los grandes desafíos de nuestro 

tiempo tiene que ver con disputar la capacidad de imaginar y re-diseñar horizontes 

posibles ante la imposición de una ontología desfuturizante, como señalé en el inició 

este escrito. En un trabajo anterior vinculé algunas propuestas feministas en tanto 

narrativas que rivalizan con el discurso dominante del Antropoceno (Monfrinotti Lescura, 

2023). En esta instancia interesa profundizar en la particular fuerza epistémico-política 

con la que irrumpen los feminismos del sur en escenario latinoamericano y que se 

traman con las luchas contra el extractivismo. 

 En la pluralidad de los feminismos que pueden inscribirse en la gran categoría 

de “feminismos del sur” (Martínez Espínola, 2020; Alvarado y Fischetti, 2018) o 

“feminismos desde el Abya Yala” (Gargallo, 2014), se inscriben los feminismos 

territoriales, ecoterritoriales, antiextractivistas, ecológicos, indígenas, autónomos, 

decoloniales, populares, comunitarios, mujeres en defensa de los territorios,9 entre 

otros. Una lista que está lejos de ser clausurada y la intención en este apartado no es 

hacer una clasificación o cartografía exhaustiva sobre las distintas denominaciones. De 

este modo opto seleccionar algunas pensadoras, académicas y activistas que tejen sus 

investigaciones junto-con las luchas contra los extractivismos.10 Recupero a partir de 

sus lecturas ciertas claves filosófico-políticas para dar con otros modos de habitar, 

                                                           
9 Algunas mujeres en defensa de la vida y contra el despliegue de las políticas extractivas son 
Berta Cáceres y Bety Cariño, ambas asesinadas por defender sus territorios, Jazmín Romero 
Epiayú, Máxima Acuña, Moira Millán, entre otras. Entre los diversos colectivos se encuentra el 
Colectivo Mujeres Mineras (Uruguay), las mujeres en defensa del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS, Bolivia), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de 
Bolivia (CNAMIB), el Comité de Defensa del Territorio contra la hidroeléctrica Rositas, las 
mujeres en defensa de Tariquía contra el despojo petrolero, las luchas desplegadas en Takovo 
Mora contra la exploración petrolera, el Grupo de Madres del Barrio Ituzaingó Anexo contra los 
agrotóxicos del modelo agroindustrial (Argentina), la lucha contra el extractivismo del litio en la 
Cuenca Salinas Grandes (Argentina), las mujeres en el Movimiento de Afectados por Represas 
(Brasil), por nombrar algunas. 
10  Advierto entonces que es una selección en construcción, provisora y en permanente revisión. 
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basados en una relacionalidad radical u ontología relacional como trasfondo ontológico-

político. 

 Esto, entre otras cuestiones, implica recusar las abstracciones y separaciones 

impuestas, es decir, los dualismos jerárquicos propios de la ontología moderna-colonial, 

funcionales a la dominación del patriarcado capitalista. Tal pensamiento binario, como 

forma de concebir y hacer mundo, ha jerarquizado las vidas humanas y no humanas y 

ha alentado las narrativas que ven al ser humano como independiente de aquello 

colocado en el lugar de la “naturaleza”, capaz de sostener su vida a través de sucesivas 

mediaciones propiciadas por el capital y el mercado. Estos supuestos onto-epistémicos, 

no sólo operan a nivel simbólico sino que tiene fuerza operatoria (Moore, 2021) y 

legitiman la violencia habilitada por la sub-infra-valoración de uno de los lados de los 

dualismos. Desde lo que María Eugenia Borsani (2021) llama la política de la ontología, 

irrumpe la pregunta sobre cuál es la intencionalidad política que esconde la cristalización 

de ciertas separaciones ontológicas y a costa de qué. 

 Abandonar la visión antropo-androcéntrica, responsable de la desafectación y 

desvinculación de los alcances letales del Capitaloceno, requiere desplazarse a otros 

modos de concebir la vida. Desde el trabajo de distintas autoras, como Lorena Mina 

Navarro Trujillo y Astrid Ulloa, entre otras, recupero el modo en el que, por parte de 

mujeres y feministas en el Abya Yala, se desafía la comprensión dominante de la vida, 

entendida en términos cartesianos, mecanicistas y reduccionistas. En pos de hacer 

frente a aquel concepto de vida, que tiene como centro al individuo sujeto moderno, 

blanco, varón, como única vida digna de ser garantizada (Pérez Orozco, 2014), se 

visualizan distintos esfuerzos feministas (y femeninos),11 en tanto son propuestas 

compartidas desde la pluralidad rizomática de los feminismos en el Abya Yala y mujeres 

defensoras de los territorios. Estos esfuerzos son, a su vez, desafíos que involucran una 

                                                           
11 Cabe explicitar que hay mujeres que defienden los territorios, mujeres indígenas, campesinas 
y afrodescendientes que no necesariamente se reivindican como feministas.  
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política ontológica centrada en redefinir el concepto de vida. En función de ello, me 

interesa puntualizar en algunos de estos desafíos, en tanto, premisas centrales para 

ejercitar desplazamientos hacia una relacionalidad radical (u ontologías relacionales). 

 

a) Repolitizar la vida y reimaginar lo humano 

 

 Distintas acciones y respuestas por parte de mujeres indígenas, 

afrodescendientes y campesinas contra dinámicas extractivistas a lo largo de América 

Latina, plantean un tipo de politicidad que recusa la lógica biocida de la 

modernidad/colonialidad. Estas propuestas pueden ser pensadas en el marco de lo que 

Astrid Ulloa llama como feminismos territoriales, en tanto conforman luchas territoriales-

ambientales lideradas por mujeres que se centran en la defensa del cuerpo, el territorio 

y la naturaleza (comprendiendo estas categorías en un tejido común y no como ámbitos 

discretos e independientes). Estas apuestas se basan en una concepción de vida otra, 

en la que la posibilidad de continuidad de la vida misma está articulada necesariamente 

a sus territorios. Se trata de una politicidad que coloca como eje central la defensa de 

la vida a partir de las relaciones entre humanos y también entre lo humano y lo no 

humano y en este sentido, asistimos a una repolitización de la vida.  

 En vinculación a ello Ulloa (2016) señala: “[s]on alternativas al desarrollo que 

buscan la defensa tanto de actividades cotidianas de subsistencia como de modos de 

vida, y que llaman a politizar el cuerpo, al activismo de las prácticas cotidianas y la 

construcción de nuevas feminidades y masculinidades desde categorías locales de 

género.” (134) 

 En contextos de minería, por caso, se plantean estrategias de defesa que 

incluyen una demanda de control local y autonomía, que involucra el manejo del suelo 

y el subsuelo, es decir, una geopolítica vertical. Esto trastoca los términos de la 

politicidad canónica al comprender las dimensiones verticales y horizontales, que 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


72 

 
 

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad 

Universidad Nacional del Comahue 

ISSN 1853-4457 

Nro. 14, 2023 

 

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional   

 

interconectan una red de lugares, frente a procesos extractivos que abarcan desde el 

subsuelo al aire. 

 El repolitizar la vida implica también politizar los cuerpos, lo que requiere de una 

crítica a la lógica binaria moderno-colonial, a las dualidades jerárquicas tales como 

naturaleza/cultura y femenino/masculino. En este sentido, comprenden que la defensa 

del territorio-tierra, necesita de la recuperación del primer territorio que es el territorio-

cuerpo, como Lorena Cabnal (2018)12 nos ha enseñado, desde un feminismo 

comunitario territorial. Ella sostiene la imposibilidad de ejercitar otro modo de vinculación 

con el territorio, si no se revisan las relaciones jerárquicas de género.13  

 

No defiendo mi territorio tierra solo porque necesito de los bienes 

naturales para vivir y dejar vida digna a otras generaciones. En el 

planteamiento de recuperación y defensa histórica de mi territorio cuerpo 

tierra, asumo la recuperación de mi cuerpo expropiado, para generarle 

vida, alegría vitalidad, placeres y construcción de saberes liberadores 

para la toma de decisiones y esta potencia la junto con la defensa de mi 

territorio tierra, porque no concibo este cuerpo de mujer, sin un espacio 

en la tierra que dignifique mi existencia, y promueva mi vida en plenitud. 

Las violencias históricas y opresivas existen tanto para mi primer territorio 

cuerpo, como también para mi territorio histórico, la tierra. (Cabnal, 2018: 

130) 

                                                           
12 Desde Guatemala, indígena maya-xinca y feminista comunitaria. 
13 Los planteamientos de cuerpo-territorio-tierra abren el espacio a cuestiones que en la agenda 
feminista y en los ambientalismos más usuales, no suelen estar imbricadas. Comprender las 
luchas como separadas es una incoherencia cósmica y política, en palabras de Cabnal (2013): 
“Nos negamos a hablar de armonización con la Madre Tierra si no existe relación armónica entre 
las mujeres y los hombres. Planteamos que defender un territorio-tierra ancestral contra las 31 
licencias de exploración y explotación de minería que están planteadas sin defender los cuerpos 
de las mujeres que están viviendo la violencia sexual, es una incoherencia cósmica y política” 
(2). Esta cita refiere al contexto de la lucha contra la minería en la Montaña de Xalapán, territorio 
del pueblo xinka. 
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 Ulloa lee en las resistencias anti-extractivistas y anti-patriarcales, saberes y 

prácticas que se centran en demandas de circulación de la vida, lo que se torna 

fundamental, ante el proyecto-lógica basado en establecer separaciones y 

jerarquizaciones funcionales al capital, y no en propiciar la circulación y sostenimiento 

de la vida. Hablar de circulación de la vida, remite a modos de habitar los territorios bajo 

premisas que provienen de geo-genealogías no moderno-occidentales y, por ende, nos 

aperturan a otra/s ontología/s.  

 Es menester comprender que esta politicidad que ubica como eje a la defensa 

de la vida, re-conceptualiza nociones que no han sido parte de las agendas más usuales 

de los feminismos hegemónicos. Por caso, aborda lo ambiental-territorial al visibilizar la 

relación cuerpo-territorio-tierra o cuerpo-territorio-agua, categorías que responden a 

ontologías y epistemologías relacionales a propósito de ser, estar, sentir con y en el 

territorio. De este modo, se conectan las violencias sobre los cuerpos, con dinámicas 

espaciales-territoriales, en una relación intrínseca. La noción misma de territorio desde 

estas perspectivas se aleja del concepto de naturaleza moderna-colonial, cartesiana y 

mecanicista, dado que se trata de procesos colectivos entre humanos y no humanos, 

una profunda relacionalidad entre entidades de diverso tipo, seres vivos atravesados 

por relacionales de afectividad y reciprocidad (Ulloa, 2021).   

 Por último, en el marco de estas apuestas y saberes-haceres, también se 

trastocan los modos de comprender lo colectivo, en el actuar en movimiento y acuerpar 

ante las múltiples violencias, siendo otra de las concepciones relevantes para los 

feminismos del sur. En este sentido, la relacionalidad como posicionamiento ontológico, 

se troca en comunalidad y en un tipo de afectividad que propicia cercanías sin anular 

diferencias y, así, en la lucha contra las violencias patriarcales, las acciones colectivas 

devienen en acuerpamientos. En palabras de Cabnal, se denomina:  
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(…) acuerpamiento o acuerpar a la acción personal y colectiva de 

nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos. 

Que se autoconvocan para proveerse de energía política para resistir y 

actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas 

y capitalistas. El acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales 

y rompe las fronteras y el tiempo impuesto. Nos provee de cercanía, 

indignación colectiva, pero también de revitalización y nuevas fuerzas, 

para recuperar la alegría sin perder la indignación. (Cabnal en Ulloa, 

2021: 43) 

 

 En sintonía con esto, en una conversación con Silvia Gil, Raquel Gutiérrez 

Aguilar nos comparte su visión del feminismo como un tipo de vinculación que acuerpa 

para ser fuente de fuerza común y señala: “creo que no tenemos suficientes palabras o 

no son las adecuadas para dar cuenta de todo lo que sucede en esos momentos de 

acuerpamiento denso de tramas y redes gestadas previamente” (Gutiérrez en Gil, 2022: 

133). Nos encontramos, entonces, ante modos de hacer, sentir y vivir que trastocan los 

cimientos de la política moderno-colonial. Emerge una lógica de entrelazamiento, de 

tejido que desarma la lógica binaria para invitarnos a propagar y reforzar las tramas, 

volverlas más densas, expandirlas y conectarlas con otras.14 

 Todo esto, conduce a la difícil tarea de re-imaginar lo humano (Ulloa, 2021) en 

modos de habitar no-antropocéntricos, en tanto urge la necesidad de desplazarnos del 

anthropos protagonista del Antropoceno.  

 

Desde los conquistadores de ‘nuevos mundos’ que surcaban el Atlántico 

en busca de tesoros apropiables en el siglo XVI, a los conquistadores del 

                                                           
14 También involucran estas categorías las cuestiones de cuidado y la dimensión afectiva en lo 
político. 
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espacio que en el siglo XXI proyectan delirios posthumanistas, 

aceleracionistas y empresas ‘terraformadoras’ de otros planetas, el 

habitus conquistual del varón blanco sigue peligrosamente libre sobre la 

Tierra, determinando las formas hegemónicas de ‘sentirse Humano’. 

(Machado Aráoz, 2023: 407) 

 

 Existen múltiples esfuerzos por descentrar lo humano, propuestas que si bien se 

vienen ensayando desde distintos enfoques al interior de la academia, también se 

desprenden de las perspectivas que provienen de los feminismos territoriales y los 

saberes-haceres ecofeministas15 por parte de las mujeres que luchan en contra de los 

extractivismos. En cierto modo, la defensa de los territorios que coloca en el centro a la 

vida, constituye la apuesta a una politicidad basada en una lógica biocéntrica y no-

patriarcal, recusando el antropocentrismo y androcentrismo exacerbados, propios de la 

ontología binaria moderna-colonial. Allí, se enactúan modos de lo humano más cercanos 

al humus, en el sentido de Donna Haraway (2019).  

 

b) Comprender la vida en términos interdependientes 

 

 Las contribuciones de Raquel Gutiérrez Aguilar, Lorena Navarro Mina y Lucía 

Linsalata permiten pensar la vida en clave interdependiente y la relevancia que tienen 

las luchas que velan por garantizar la reproducción de la vida humana y no humana para 

dicha comprensión. Recuperan las luchas por lo común presentes tanto en prácticas 

cotidianas, como en resistencias extraordinarias. Advierten que la (re)producción de los 

comunes, por caso, el agua, las semillas, los bosques, los suelos hasta los espacios 

urbanos autogestivos, no pueden ser sin las relaciones que los producen y sus procesos 

                                                           
15 Navarro Trujillo (2023) habla de un saber-hacer ecofeminista que se encuentra inherente en 
las prácticas de mujeres que defienden los territorios en el Abya Yala.  
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de significación colectiva, de los vínculos afectivos y las relaciones de reciprocidad que 

los sostienen cotidianamente.  

 Ellas se interesan por las articulaciones que se llevan a cabo día a día contra las 

separaciones y las embestidas de la amalgama violenta del capitalismo, el patriarcado 

y la colonialidad. Desde allí cultivan una perspectiva relacional poniendo en diálogo los 

feminismos y la ecología política, una confluencia fértil que implica en principio un 

desplazamiento epistémico “contra y más allá de los paradigmas antropocéntricos y 

dualistas sociedad/naturaleza del pensamiento moderno, para situar la condición 

humana como parte de la naturaleza” (Navarro y Gutiérrez, 2018: 47). Desde ese marco, 

entendiendo a lo humano inscripto en el tejido de la vida, conciben el capitalismo como 

una “ecología-mundo” (Moore, 2020), en tanto es una forma de organizar las 

naturalezas, que reconfigura sus relaciones, separa y re-conecta imponiendo 

mediaciones funcionales al capital.    

 Insisten en que la sostenibilidad de la vida no puede ser pensada a partir de una 

visión antropocéntrica y androcéntrica, es decir, desde la posición del sujeto blanco, 

burgués, varón, adulto y heterosexual como medida de todo lo que existe, lo que implica, 

por ende, abandonar la centralidad del anthropos de las narrativas dominantes del 

Antropoceno. En este sentido, pensar en clave interdependiente tira por la borda la falsa 

pretensión del individuo existiendo fuera del tejido de la vida, cuya racionalidad (no 

concedida a todos los humanos) le habilita a diseccionar, controlar y explotar 

naturalezas humanas (feminizadas y racializadas) y no humanas. Por ello es pertinente 

insistir en el desafío de re-imaginar lo humano. 

 En contraposición a esa ontología de la separación, cabe dimensionar que las 

redes de relaciones por las que estamos atravesades son condición para la existencia, 

para sostener la vida que se hace en común, en tramas complejas y colectivas que no 

implican mundos exclusivamente humanos, dado que ninguna especie o individuo 

sobrevive solo. La vida en su totalidad es interdependiente y colectiva, en este sentido, 

se abandona la certeza cartesiana, para afirmar “interdependemos, por tanto existimos” 
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(Linsalata citada por Navarro y Linsalata, 2021: 85). Es decir, requerimos de un conjunto 

de actividades, trabajos y energías interconectadas que garantizan la reproducción 

simbólica, afectiva y material. Cuando se alude al tejido de la vida, se refiere a algo 

mucho más que la suma de sus partes, a redes de relaciones interconectadas, inmersas 

en procesos de continuo devenir (Navarro, 2021). Esta trama es la que resulta 

interrumpida, negada, socavada y mediada por intereses funcionales al capital, cuando 

predomina en los territorios la lógica extractivista patriarcal y ecocida, en sus diversas 

dinámicas. 

 Las autoras señalan la emergencia de tres claves para pensar el horizonte de lo 

político, teniendo en cuenta lo que nos enseñan las luchas de las mujeres en América 

Latina. En primer lugar, colocan la garantía de la reproducción de la vida como un asunto 

central en el debate político contemporáneo, de modo que desplazan la productividad 

del capital como eje de las preocupaciones políticas y las decisiones económicas, lo que 

se vincula con la repolitización de la vida nombrada en el anterior punto. En segundo 

lugar, al poner en el centro la reproducción de la vida, se visibiliza la trama de 

interdependencias (entre humanos entre sí, entre humanos y los mundos llamados 

“naturales”) que ha sido negada y socavada por las narrativas dominantes. En tercer 

lugar, se resalta la potencia de la herramienta del “entre mujeres” (Gutiérrez Aguilar, 

Sosa y Reyes, 2018), en sentido no esencialista, como un camino fértil de lucha a partir 

del cual se puede construir otro modo de habitar, recusando la “mediación patriarcal”. 

Esta clave aporta nociones de lo colectivo que trastocan los cimientos de la política 

moderna y es posible relacionarlo con el acuerparse en las luchas, antes nombrado. 

Desde estos feminismos emergen modos de politicidad que traen consigo otros sentidos 

de lo que es la vida, de lo que es urgente, de lo que necesitamos defender, al tiempo 

que hacen frente a las mediaciones impuestas por el patriarcado capitalista.  

 

Los conocimientos ligados a la reproducción de la vida que los 

pueblos han cultivado desde sus modos de resistir y existir, o como 
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plantea el intelectual brasileño, Carlos Porto Gonçalves, de r-exis tencia 

(…), se conectan con los esfuerzos de los feminismos y los 

ecologismos por proponer formas de comprensión sensible de la vida en 

su dimensión interdependiente, relacional, ecológica, profunda y 

contingente. (Navarro, 2021: 275-276) 

 

 En este sentido, comprender que la vida se hace en interdependencia, es 

atender a aquellos haceres y actividades afectivas, materiales y simbólicas que quedan 

invisibilizadas, devaluadas y feminizadas, pero que son apropiadas por el capital, es 

decir, al mismo tiempo son la base para generar valor. Actividades y conocimientos 

vinculados a la subsistencia, la reproducción social y la sostenibilidad de la vida, tienen 

hoy relevancia política para pensar en futuros posibles ante la devastación del 

Capitaloceno. El desafío de producir lo común en tiempos de devastación implica 

recomponer, reparar, cuidar y construir las tramas y los vínculos, allí donde se han 

impuesto separaciones y se han fijado mediaciones funcionales al capital. Aquellas 

tareas y saberes involucrados en sostener la vida, se vuelven parte de una política 

radical, que requiere a su vez re-conceptualizar lo que entendemos por vida. La vida 

como tejido interdependiente nos involucra con el mundo de maneras diferentes a la 

desafectación del individuo moderno, ambas con distintas implicaciones ético-políticas.  

 Ante el concepto de vida dominante de carácter capitalista, mercantilista, 

individualista, instrumental, de un individuo desafectado y desvinculado de la trama de 

la vida, pensar en clave de interdependencia se vuelve una apuesta político-epistémica 

fundamental. Si hoy lo que se encuentra en vilo es la continuidad de la vida, ante el 

despliegue del capital sobre aquello que la sostiene, negando, ocultando y deformado 

la red, expandiendo sus fronteras de apropiación y explotación, urge una politicidad 

orientada a (re)producir lo común desde allí. 

 En definitiva, subyacen en estos feminismos otra comprensión de vida, que en 

vinculación con las continuidades cuerpo-territorio-tierra, se reconoce que nadie puede 
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vivir sin las relaciones simbióticas con otras especies y materialidades, y el carácter 

insostenible de la racionalidad cartesiana que convierte a la naturaleza en objeto de 

dominio y saqueo. La afirmación de la red de interdependencias, requiere un trabajo de 

recomposición, acciones epistémico-políticas que interpelen a recuperar-nos, re-tejer, 

sobre cuerpos y territorios desgarrados, a políticas y epistemologías que abonen a la 

re-circulación de la vida. En este sentido, esta trama feminista, que si bien podemos 

encontrar matices y diferencias en su interior, comparte el esfuerzo de tensionar la 

ontología de la separación u ontología heteropatriarcal. Y conforman narrativas que 

recusan la desafectación y la separación, (re)produciendo lo común, en procesos 

complejos y diversos.  

 

IV. A modo de cierre 

 

Grito, gritas, gritamos. Los decibeles, el eco y la 

resonancia van en crescendo. Se confunden, se 

comunican, se mezclan y se tejen con otros gritos […] 

incluyendo los gritos de lxs otrxs seres, con los del agua, 

los ríos y la mar, las montañas, los árboles, los pájaros y 

animales, con los gritos y las gritas de lxs ancestrxs cuya 

presencia y memoria siguen vivas. Son gritos de horror, 

dolor, bravura, rabia e indignación, gritos en contra del 

proyecto de guerra-muerte. Pero también son gritos de, 

desde, con, por y para la vida, por y para el re-existir, re-

vivir y con-vivir con justicia y dignidad. 

 Catherine Walsh 

 

 Distintas voces desde nuestros sures fueron tramando una conversación que, en 

principio, interpela a pensar el Capitaloceno de modo situado, amarrado al extractivismo 
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en sus múltiples y letales despliegues. En este sentido, sin descuidar el continuum de 

violencias del proyecto de guerra-muerte, en términos de Catherine Walsh (2017), se 

indagó en algunos de los desafíos que se plantean desde los feminismos del sur, en 

tanto nos enseñan a caminar transiciones en el mundo-catástrofe del Capitaloceno, al 

desbordar las premisas del ordenamiento colonial capitalista y patriarcal. Brindan 

diferentes claves epistémico-políticas sobre cómo ensayar ese camino, es decir, otros 

modos de habitar el mundo y (re)hacer lo común.  

 Las diversas formas en las que podemos visibilizar un posicionamiento desde la 

relacionalidad radical, entre humanos, entre humanos y no-humanos y con el tejido de 

la vida, comparten un estrecho vínculo con las urgencias en nuestros contextos de 

ofensiva extractivista, por lo que no podemos perder de vista esos escenarios de muerte 

impuesta.16 En este sentido, se torna ineludible atender a la importancia político-

epistémica de diferentes categorías, reivindicaciones, saberes-haceres, prácticas, que 

asumen premisas relacionales, pero sin olvidar que son desafíos que emergen a partir 

de cuerpos-territorios marcados por las violencias coloniales, capitalistas y patriarcales.  

 Por último, considero necesario inscribir estos desafíos relacionales en la 

conversación sobre el Antropoceno-Capitaloceno, para la construcción y la emergencia 

del Chthuluceno, término propuesto por Haraway (2019), como aquel tiempo-espacio 

otro. En definitiva, se trata del enorme esfuerzo de “arrancar de este tiempo una 

posibilidad de vida diferente” (Gil, 2022: 43), de pensar en un sentido de esperanza 

plural y en minúscula, e insistir en esos horizontes de futuro contenidos en nuestro 

presente. De no sucumbir ante el diseño de mundo desfuturizante. 

 

  

                                                           
16 Noción que recupera Navarro (2021) de la  Agrupación Un Salto de Vida, en Jalisco (México), 
que lucha por sanear su territorio ribereño, en la ribera alta del Río Santiago, de contaminación 
industrial. La muerte impuesta como aquella que no se espera y que llega por la violencia biocida 
del capitalismo. Ver: https://unsaltodevida.wordpress.com/  
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