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TEXT

In tro duc ción
El pre sen te tra ba jo es un in ten to de acer ca mien to pro gre si vo a la
cons truc ción de otras na rra ti vas de las vidas de las mu je res pro ce‐ 
den tes de co mu ni da des afro des cen dien tes en el Ca ri be in su lar, una
na rra ti va otra más allá de los ima gi na rios que sobre ellas/no so tras se
han cons trui do, sin que in ter ven ga el ejer ci cio im pe ria lis ta de la na‐ 
rra ti va (fe mi nis ta) eu ro cen tra da, desde donde se niega la agen cia his‐ 
tó ri ca, los sa be res, los le ga dos, los mo de los pro pios de ges tión de la
vida y ne go cia ción del poder por parte de las pro ve nien tes de los
pue blos con de na dos del mundo. Este ejer ci cio es ape nas un en sa yo
en pro gre so cons trui do desde las con ver sa cio nes y la es cu cha aten ta
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que hemos sos te ni do con abue las, ma dres e hijas de una pe que ña co‐ 
mu ni dad lla ma da Los Mer ce des, in te gra da por per so nas des cen dien‐ 
tes de ci ma rro nes, ubi ca da a una hora de la Ciu dad de Santo Do min‐ 
go, en Re pú bli ca Do mi ni ca na.

Los re la cio na mien tos sexo/ge né ri cos, el sig ni fi ca do de ser mujer en
con tex tos no blan cos, de man dan un aná li sis en donde la norma de
gé ne ro no sea in ter pre ta da de acuer do a li nea mien tos uni ver sa les,
sino en sin to nía con la his to ria y la es truc tu ra so cial, po lí ti ca y eco nó‐ 
mi ca local. En el caso del Ca ri be, Re pú bli ca Do mi ni ca na y la co mu ni‐ 
dad de Los Mer ce des, hay que tener pre sen te que son te rri to rios que
fue ron an ti guas co lo nias or ga ni za das al re de dor de una eco no mía de
plan ta ción que fun cio na ba con una je rar quía ra cial y en donde el tra‐ 
ba jo era rea li za do bajo con di cio nes de ex plo ta ción por per so nas de
ori gen afri cano que de vi nie ron su je tos es cla vi za dos, mien tras las ga‐ 
nan cias eran per ci bi das, ex clu si va men te, por los pro pie ta rios es pa ño‐ 
les. Es decir, el orden sexo ge né ri co va a ser in di so lu ble de la je rar‐ 
quía ra cial pero tam bién va a estar li ga do a otras ex pe rien cias his tó ri‐ 
cas como el ci ma rro na je, que en tra ñan otro mo de lo de or ga ni za ción y
re pro duc ción de la vida dis tin to al de la plan ta ción. Tra tan do de cap‐ 
tar esta di ná mi ca his tó ri ca, este tra ba jo busca com pren der los pro ce‐ 
sos de sub je ti va ción de las mu je res ne gras 1, sus es tra te gias de re sis‐ 
ten cia y ne go cia ción tanto fren te a los va ro nes como fren te a una so‐ 
cie dad que con ti núa in mer sa en su largo pro ce so de oc ci den ta li za‐ 
ción y blan quea mien to. Para ello se tra ba ja rá con ca te go rías y con‐ 
cep tos del fe mi nis mo des co lo nial, los cua les se tra ta rán de am pliar
con al gu nos acer ca mien tos a los con cep tos del pen sa mien to crí ti co
ca ri be ño, con lo cual se es pe ra dar forma a ese mo sai co que son las
re la cio nes entre va ro nes y mu je res no blan cas en el Ca ri be.

2

Acer cán do nos a pen sar el sis te ma
mo derno/co lo nial de gé ne ro
desde el Ca ri be: cla ves teórico- 
conceptuales
El con cep to de sis te ma sexo/gé ne ro (Rubin 1986 [1975]) busca ex pli‐ 
car un modo de or ga ni za ción de la vida so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y
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cul tu ral, ba sa da en el di mor fis mo se xual, a par tir del cual se je rar qui‐ 
zan los cuer pos atri bu yén do les roles, es pa cios e ima gi na rios con los
que se cons tru yen es te reo ti pos sobre lo que es o debe ser un varón y
una mujer. Según Sil via Fe de ri ci (2004), el pa triar ca do, que fun cio na
con base en el sis te ma sexo/gé ne ro, tuvo su gé ne sis en la Eu ro pa de
la Edad Media con el paso de la eco no mía feu dal y los bie nes co mu‐
nes al ca pi ta lis mo y la pro pie dad pri va da, lo que se tra du jo en el des‐ 
po jo eco nó mi co, la sa ta ni za ción de los sa be res de las mu je res y en ge‐ 
ne ral en su su bal ter ni za ción. Con la in va sión y co lo ni za ción de los te‐ 
rri to rios de la Abya Yala, que su pu so la ser vi dum bre y es cla vi za ción
de la po bla ción in dí ge na y afri ca na, este mo de lo de re la cio na mien to
entre va ro nes y mu je res eu ro peos fue tras la da do a las co lo nias donde
si guió fun cio nan do den tro de su pro pio grupo y sus des cen dien tes.
Sin em bar go, hay que se ña lar que su ins ta la ción no fue para todos los
gru pos que for ma ron parte del sis te ma es cla vis ta y en co men de ro es‐ 
ta ble ci do: el gé ne ro, que no fun cio nó de forma pa ra le la sino con co‐ 
mi tan te con la con fi gu ra ción de la idea de raza y del ra cis mo como
sis te ma or ga ni za dor de las re la cio nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas
entre do mi na do res (blan cos eu ro peos) y do mi na dos (ne gros e in dí ge‐
nas), fun cio nó de acuer do a la cla si fi ca ción ra cial del tra ba jo.

El ra cis mo va a fun cio nar con esta idea del su je to blan co eu ro peo
como hu mano, ra cio nal, bur gués, ci vi li za do, hijo de dios; la del su je to
negro como no hu mano, bes tia, irra cio nal, en tre ga do a las bajas pa‐ 
sio nes y sin alma; y la del indio como no hu mano, irra cio nal, pero con
alma. El ra cis mo de fi ni ría quién es hu mano y quién no, y es dicha
atri bu ción la que de ter mi na rá qué su je tos po drán vivir una ex pe rien‐ 
cia fe me ni na o mas cu li na. Solo las per so nas blan cas po drían ser con‐ 
si de ra das va ro nes o mu je res, en ten dien do que la fe mi ni dad y la mas‐ 
cu li ni dad es una ex pe rien cia so cial, que ba sa da en el di mor fis mo se‐ 
xual im pli ca la asig na ción de roles, es pa cios e ima gi na rios y del lugar
a ocu par den tro de las re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis ta. Esta in‐ 
ter pre ta ción, clave del pen sa mien to fe mi nis ta des co lo nial, fue ela bo‐ 
ra da por María Lu go nes (2008) que de esta ma ne ra pone en evi den cia
las li mi ta cio nes de la in ter pre ta ción clá si ca pro pues ta por Gayle
Rubin de sis te ma sexo- género (1986 [1975]), para com pren der la ex‐ 
pe rien cia de los su je tos ra cia li za dos en con tex tos co lo nia les. De ahí
que la fi ló so fa ar gen ti na pre fie ra ha blar de un sis te ma de gé ne ro mo‐ 
derno/co lo nial (2008).
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Vale decir que, du ran te la Co lo nia, el sis te ma es cla vis ta no hacía di fe‐ 
ren cia ción entre las ta reas que asig na ban a es cla vi za dos, es cla vi za‐ 
das, vie jos o jó ve nes, los cua les eran en via dos in dis tin ta men te a las
minas, a la siem bra o a la re co lec ción de los cul ti vos. Tam po co exis‐ 
tían entre los es cla vi za dos lo que se po dría lla mar es pa cio pú bli co o
es pa cio pri va do, ya que nin guno era con si de ra do hu mano, ni si quie ra
eran su je tos ra cio na les, y los es pa cios de con vi ven cia eran co lec ti vos,
gal po nes donde con vi vían todos, lo que di fi cul ta ba pen sar en un mo‐ 
de lo de fa mi lia mo nó ga ma o mo no pa ren tal; ni si quie ra los hijos eran
suyos, ya que estos eran pro pie dad de los amos, quie nes los po dían
ven der, in ter cam biar y hasta matar (Davis, 2005). Los ima gi na rios
sobre las es cla vi za das no te nían nada que ver con la idea de de li ca de‐ 
za de las mu je res o la in te li gen cia de los va ro nes. En el sis te ma mo‐ 
derno/co lo nial de gé ne ro, el gé ne ro es in se pa ra ble de la raza, en lo
que se po dría lla mar una co- constitución raza- género (Lu go nes,
2008).

5

Los pro ce sos de In de pen den cia pu sie ron fin a la con di ción de co lo nia
de los te rri to rios de Abya Yala y die ron lugar a la crea ción de las nue‐ 
vas re pú bli cas, lo que su pu so el final de la es cla vi za ción y de la ser vi‐ 
dum bre para ne gros e in dí ge nas, pero no el final de las ló gi cas co lo‐ 
nia les y ra cis tas que or ga ni za ban a las so cie da des la ti no ame ri ca nas y
sus res pec ti vos es ta dos na cio na les. Vale decir que esta per sis ten cia
de las ló gi cas y es truc tu ras ra cis tas y co lo nia les hasta nues tros días
es lo que Aní bal Qui jano (2000) de no mi na la co lo nia li dad del poder.
Pre ci sa men te, una de esas es truc tu ras co lo nia les que fun cio nan hasta
el día de hoy es el sis te ma mo derno/co lo nial de gé ne ro (SMCG). En
las so cie da des la ti no ame ri ca nas ac tua les, las ex pe rien cias sexo/ge‐ 
né ri cas si guen sien do in di so lu bles de la raza, pero es una cues tión di‐ 
fí cil de ob ser var por que ahora blan cos, ne gros e in dí ge nas os ten tan la
ca li dad de ciu da da nos, y las ne gras e in dí ge nas son con si de ra das mu‐ 
je res.

6

No obs tan te, si se com pa ran las ex pe rien cias so cia les, po lí ti cas y eco‐ 
nó mi cas de las mu je res ne gras e in dí ge nas con las de las mu je res
blan cas, se pue den ob ser var las frac tu ras que hay entre la ex pe rien cia
de fe mi ni dad de unas y otras. María Lu go nes hace una dis tin ción
entre la mujer (blan ca) y la “mujer” (entre co mi llas que haría re fe ren‐ 
cias a las ne gras, in dí ge nas y ra cia li za das) ya que, según ella, a pesar
de com par tir la misma no mi na ción, sus ex pe rien cias son muy di fe‐
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ren tes. En el caso de las mu je res ne gras e in dí ge nas, sus vidas han
trans cu rri do más allá del es pa cio do més ti co, en tra ba jos pe sa dos que
se ale jan del ideal de de li ca de za; son mu je res hi per se xua li za das o ase‐ 
xua das, que nunca han po di do de di car se ex clu si va men te a las ta reas
del hogar al in te rior de un grupo fa mi liar. El ser mujer del que ha bla‐ 
ría el fe mi nis mo y las ins ti tu cio nes se co rres pon de en ton ces más es‐ 
tric ta men te con las ex pe rien cias de las mu je res blan cas, ur ba nas, de
clase media, le tra das y he te ro se xua les.

El Ca ri be
Para Paul Gil roy (2014), el Ca ri be ha sido un la bo ra to rio de mo der ni‐ 
dad y por su pues to de co lo nia li dad; fue ahí donde los pro yec tos co lo‐ 
ni za do res asen ta ron las pri me ras es truc tu ras so cia les y eco nó mi cas,
que pos te rior men te se rían re pli ca das en el resto del te rri to rio que
com pren de Abya Yala. Es im por tan te re sal tar que entre esas es truc‐ 
tu ras es ta ba el sis te ma mo derno/co lo nial de gé ne ro. El SMCG en el
Ca ri be se ins ta la en un con tex to de des po se sión en re la ción con los
afri ca nos es cla vi za dos; eso sig ni fi có, según Édouard Glis sant (2005),
un corte ra di cal para di chos su je tos con res pec to a sus cos tum bres,
su ali men ta ción, su es té ti ca, su es pi ri tua li dad, sus emo cio nes y en ge‐ 
ne ral con su modo de vivir. Este su je to rap ta do para la trata es cla vis ta
fue traí do y con ver ti do en un su je to nuevo, tras plan ta do a un nuevo
orden que le asig na rá un nuevo lugar en la base de la es truc tu ra, una
no mi na ción, le im pon drá un nuevo dios y una vida mar ca da por la ex‐ 
plo ta ción. Todo ello lo obli ga rá a crear, con los frag men tos de lo que
trae y con lo que en cuen tra, una forma de re la cio nar se con los otros
es cla vi za dos y es cla vi za das igual que él, con los amos blan cos, con
una tie rra nueva, des co no ci da, y con si go mismo, en un pro ce so que,
Jean Ber na bé, Pa trick Cha moi seau y Raphael Con fiant (2011), lla man
creo li dad; para ellos “la creo li dad es el mundo di frac ta do, pero re‐ 
com pues to” (2011, p. 29). Por otra parte, la ani qui la ción casi total de
los pue blos in dí ge nas, du ran te la con quis ta, borró en buena parte un
mundo otro, di fe ren te al del blan co.

8

No obs tan te, el asen ta mien to de las es truc tu ras co lo nia les es tu vo
mar ca do por las re sis ten cias de los es cla vi za dos. Desde el pri mer mo‐ 
men to de la lle ga da de los co lo ni za do res, co men za ron las re vuel tas
es cla vas y las fugas que die ron lugar a los pue blos ci ma rro nes, que se
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es ta ble cie ron a lo largo y ancho del Ca ri be. Este ci ma rro neo (Price,
1981) no solo era una fuga, un es ca pe fí si co del orden co lo nial es ta ble‐ 
ci do: era ante todo un rom pi mien to y una opor tu ni dad para crear
otro mundo, es decir, otros re la cio na mien tos entre las per so nas ne‐ 
gras es cla vi za das, para darse una or ga ni za ción so cial y eco nó mi ca sin
je rar quías ra cia les y para re crear otras for mas de re la cio na mien to
entre los así lla ma dos “va ro nes” y “mu je res” 2. De esta ma ne ra, sos te‐ 
ne mos que en este nuevo es pa cio se pudo dar una dis tri bu ción del
tra ba jo al in te rior de la co mu ni dad que res pon día más a las ne ce si da‐ 
des de so bre vi ven cia en un te rri to rio que a un orden de gé ne ro, un
orden de gé ne ro que les era ajeno a su ex pe rien cia. Este es pa‐ 
cio/tiem po ci ma rrón con ti nuó fun cio nan do de ma ne ra a veces pa ra‐ 
le la y otras veces en tre cru za da con el es pa cio/tiem po co lo nial y tam‐ 
bién con el re pu bli cano, que so bre vino con los pro ce sos de in de pen‐ 
den cia.

En el caso de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el pro yec to de Estado- nación
se eri gió sobre la ideo lo gía his pa ni cis ta de la élite crio lla, que desde
siem pre ha rei vin di ca do un ori gen eu ro peo/blan co/oc ci den tal, to‐ 
man do dis tan cia del fan tas ma de Haití, la re pú bli ca negra, del creo le y
el vudú, del cual sus éli tes crio llas se ufa nan de ha ber se li be ra do. Este
his pa ni cis mo será una ape la ción cons tan te entre la élite, y será la
pie dra an gu lar para exi gir el res pe to de la so be ra nía na cio nal du ran te
la in va sión nor te ame ri ca na (1916-1924) o para con so li dar un pro yec to
po lí ti co de mo der ni za ción como el del dic ta dor Ra fael Tru ji llo (1930-
1961), pe rio do du ran te el cual se re for za ría el orden ra cis ta y se im‐ 
pon dría de forma más aca ba da la norma de gé ne ro mo derno/co lo‐ 
nial, reac tua li za da bajo los cri te rios que se ña la ban los pro ce sos de
mo der ni za ción (Mayes, 2014).

10

Estos pro yec tos de mo der ni za ción na cio nal su pu sie ron poner en
prác ti ca nue vas tec no lo gías de gé ne ro mo derno/co lo nial que ac tua li‐ 
za ron el SGMC, o sea ajus ta ron el papel de las mu je res blan cas y no
blan cas a las de man das de una eco no mía glo ba li za da, asen ta da en un
ca pi ta lis mo ra cis ta que juega con norma de gé ne ro y con el orden ra‐ 
cial. En ese orden de ideas, es im por tan te en ten der que las tec no lo‐ 
gías de gé ne ro mo derno/co lo nial son esos ins tru men tos que, llá men‐ 
se, li bros de texto, ca te cis mos, ma nua les de ur ba ni dad o po lí ti cas pú‐ 
bli cas de mujer y equi dad de gé ne ro, van a pro du cir y ad mi nis trar re‐ 
pre sen ta cio nes, roles, es pa cios e ima gi na rios sobre lo que sig ni fi ca
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ser una mujer con base en je rar quías de gé ne ro, raza, clase y se xua li‐ 
dad. Ade más, el ideal sigue sien do la mujer blan ca, le tra da, de clase
media, he te ro se xual, la cual debe ser emu la da por las ne gras o por las
in dí ge nas, bajo la pro me sa de hu ma ni dad o de ciu da da nía (Ro drí guez
Mo reno, 2018). Esto úl ti mo nos per mi te pen sar en for ma cio nes de gé‐ 
ne ro mi mé ti cas, en donde las mu je res no blan cas se apro pia rían de
los atri bu tos de gé ne ro a su al can ce o los re crea rían en una ver sión
local tra tan do de lo grar un pas sing, o sea, para lo grar apa re cer o pa‐ 
re cer una mujer blan ca y con ello re cla mar las pre rro ga ti vas fe me ni‐ 
nas ne ga das, pero sobre todo su in gre so de pleno de re cho en la co‐ 
mu ni dad na cio nal.

Par ti mos de la tesis de que, en el con tex to ca ri be ño, y, en es pe cí fi co
de la Isla de Haití 3, ese su je to sexo- genérico pro du ci do en el en tre‐ 
cru za mien to de raza, clase, gé ne ro y se xua li dad por el SMCG, no po‐ 
dría dejar de ser pen sa do desde su con di ción de su je to de fi ni do his‐ 
tó ri ca men te desde un es pa cio/tiem po de fuga epis té mi ca co ti dia na
como es la cul tu ra ci ma rro na. De tal modo, nos atre ve mos a pen sar lo
como un su je to que surge desde unas for ma cio nes sexo- genéricas
que en mu chos casos tras po nen los lí mi tes de la norma de gé ne ro oc‐ 
ci den tal. Esto sería un ejem plo más de esa opa ci dad pro pia del Ca ri‐ 
be, que su po ne una in ter pre ta ción y una pues ta en acto pro pia de los
sis te mas uni ver sa les trans pa ren tes de Oc ci den te, para, por otro lado,
optar por lo po si ble, por una crea ción pro pia, que en el con tex to ca ri‐ 
be ño no se rían otra cosa que for ma cio nes sexo- genéricas im pu ras
(Glis sant, 2005).

12

La co mu ni dad de Los Mer ce des y
su ori gen ci ma rrón
Las re fle xio nes que ha ce mos en este ar tícu lo pro vie nen de nues tro
con tac to di rec to con los ha bi tan tes de la co mu ni dad de Los Mer ce‐ 
des y de los al re de do res. Esta co mu ni dad per te ne ce a Ha cien da Es‐ 
tre lla, La Vic to ria, Mu ni ci pio de Santo Do min go Norte. La zona se
ubica al norte del Dis tri to Na cio nal, en la Pro vin cia de Santo Do min go
al re de dor de dos ríos im por tan tes: el Ozama y el Isa be la.
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Los es tu dios his tó ri cos sobre el ori gen y las ca rac te rís ti cas de esta
zona, den tro de la cual se en cuen tran, ade más de la Vic to ria, co mu ni ‐
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da des em ble má ti cas como Villa Mella, Sa ba na Per di da y Mata Mamón,
in sis ten en el ori gen ci ma rrón de estas co mu ni da des: “La pre sen cia
de ne gros en la zona se re mon ta a los ini cios de la co lo ni za ción por el
es ta ble ci mien to de in ge nios azu ca re ros en épo cas tan tem pra nas
como 1493” (La vi ña Gómez, 2008, p. 246). Una geo gra fía fa vo ra ble,
dada la cer ca nía de la ca de na mon ta ño sa de no mi na da Cor di lle ra de
Ya ma sá, per mi tió que, desde ini cios del siglo XVI, gru pos de in dí ge nas
y afri ca nos tra fi ca dos a la isla para el sis te ma es cla vis ta se fu ga ran a
las zonas mon ta ño sas cer ca nas y fun da ran co mu ni da des de no mi na‐ 
das “ma nie les”. A esto hay que agre gar que des pués de la caída de la
in dus tria azu ca re ra hacia fi na les del siglo XVI y su pos te rior aban‐ 
dono por parte de la Co ro na, otros gru pos de la po bla ción es cla vi za da
de ori gen afri cano se dis per sa rán por la zona y fun da rán nue vas co‐ 
mu ni da des o se asi mi la rán a las que ya es ta ban. Aun que la eco no mía
azu ca re ra fue im por tan te en la zona al ini cio de la co lo ni za ción, hubo
un largo pe rio do donde esta prác ti ca men te fue aban do na da, hasta el
siglo XX, cuan do re apa re ce rá con fuer za, con tan do ahora con un flujo
per ma nen te de mano de obra de ori gen hai tiano que se mez cló con
los ha bi tan tes lo ca les. Du ran te ese largo pe rio do de tiem po en donde
la eco no mía no se cen tró en la in dus tria azu ca re ra, se de sa rro lló la
ga na de ría como prin ci pal forma de in ter cam bio co mer cial, algo que
aún se ob ser va en parte de la zona.

Du ran te el «largo siglo XVII», cuan do a la Co ro na le re sul ta ba más
atrac ti va la ex plo ta ción in ten si va del oro en las re gio nes de Mé xi co y
Perú, la isla de ge ne ró en un es ta do cró ni co de po bre za y aban dono
que se agra vó por las lla ma das De vas ta cio nes de Oso rio (1605-1606),
que des po bla ron una buena parte de la isla, lo que ge ne ra ría, entre
otras cosas, la ocu pa ción del lado oeste por parte de Fran cia. Esta
sería una de las po si bles cau sas por la que en Santo Do min go:

15

[…] no sur gió, en ton ces, una es truc tu ra so cial es tra ti fi ca da de ter mi ‐
na da por el in ge nio, de se pa ra ción entre blan cos prós pe ros y ne gros
po bres en con di cio nes de des igual dad. Por el con tra rio, en la co lo nia
de Santo Do min go, amo y es cla vo te nían que co la bo rar para su
mutua su per vi ven cia. (Davis, 2017, p. 48)

La con vi ven cia co ti dia na y pro lon ga da entre des cen dien tes de es pa‐ 
ño les, in dí ge nas y ne gros que se dio du ran te este pe rio do, sin em bar‐ 
go, no eli mi nó los pro ce sos de ne ga ción y des le gi ti ma ción de las raí
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ces afri ca nas de la ma yo ría de la po bla ción por parte de las ins ti tu cio‐ 
nes y las éli tes do mi nan tes de esta parte de la isla. Pri me ro las ins ti‐ 
tu cio nes co lo nia les y luego las de la na cien te Re pú bli ca Do mi ni ca na,
en con tra po si ción a la pro cla ma ción de la In de pen den cia y el sur gi‐ 
mien to de la Re pú bli ca de Haití como he re de ra del pue blo afri cano,
han prohi bi do y per se gui do sis te má ti ca men te las prác ti cas cul tu ra les
de ori gen afri cano den tro de la po bla ción ma yo ri ta ria men te negra.
Esto im pli có, por su pues to, el de sa rro llo his tó ri co de di fe ren tes es‐ 
tra te gias de re sis ten cia en donde los po bla do res ori gi na rios de la isla,
de no mi na dos taí nos, los afri ca nos y sus des cen dien tes, ela bo ra ron
for mas pro pias de or ga ni za ción de la re pro duc ción de la vida y de re‐ 
crea ción sim bó li ca del mundo, que se con cre tó en un mo de lo de au‐ 
to sub sis ten cia: el co nu co –que con ju gó una forma de re la ción con la
tie rra, de cul ti vo y ali men ta ción pro pia–, la mú si ca, la danza, la es pi ri‐ 
tua li dad y otras pro duc cio nes crea ti vas.

De acuer do a La vi ña Gómez, la gente afri ca na que se ins ta ló allí era
de ori gen Congo, nom bre que se le dio a “los tam bo res de dos mem‐ 
bra nas que se tocan con las manos” y que van acom pa ña dos de la “ca‐
noi ta, un idió fono sobre el que se per cu te otro palo” y dos pares de
ma ra cas (2008, p. 177). Estos ins tru men tos son los que com po nen las
co fra días, con jun tos mu si ca les y de her man dad es pi ri tual de tra di ción
Congo cuyo radio de ac ción se ex tien de por toda la zona. La más fa‐ 
mo sa de ellas es la co fra día del Es pí ri tu Santo de la co mu ni dad Mata
de los in dios. Así mismo, toda la zona se ca rac te ri za por una ali men‐ 
ta ción par ti cu lar, así como todo un com ple jo sis te ma de creen cias ar‐ 
ti cu la do a un mo de lo de salud cuyas raí ces se ali men tan de di fe ren tes
he ren cias, pero donde la afri ca na es la que más so bre sa le. Este sis te‐ 
ma de creen cias, ce le bra cio nes ri tua les y es pi ri tua li dad, ade más de
las co fra días de ori gen congo, in clu yen las de no mi na das ve la cio nes,
ce le bra cio nes anua les fa mi lia res de di ca das a algún santo o dei dad,
igual men te ritos de ori gen vudú como la tra di ción del gagá dominico- 
haitiano de di ca do a “los mis te rios” a los que se le rinde tri bu to, y la
no ve na o cabo de año para des pe dir a los muer tos (Davis, 2017).
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La his to ria de la co mu ni dad Los
Mer ce des con ta da por las ma yo ‐
res
La his to ria de Los Mer ce des, con ta da por las mu je res ne gras de la co‐ 
mu ni dad, es la de una vida donde la re sis ten cia se ex pre sa co ti dia na‐ 
men te. Cada día las mu je res, los niños, las niñas, los vie jos, las vie jas y
los va ro nes rea li zan las ta reas que son ne ce sa rias para el fun cio na‐ 
mien to de su te rri to rio. Es por eso que todos y todas apren den a
sem brar, a cor tar caña, a co ci nar, a ba rrer, a re pa rar las cosas que se
dañan. Si bien hay ta reas que rea li zan, “nor mal men te” los va ro nes y
otras “nor mal men te” las mu je res, no exis ten re glas so cia les rí gi das
fren te a su rea li za ción.

18

Los Mer ce des, cuyo nom bre se debe al ape lli do de la fa mi lia fun da do‐ 
ra –vale decir que, hasta el día de hoy casi todos los miem bros de co‐ 
mu ni dad lo lle van como pri me ro, se gun do o ter cer ape lli do–, se eri‐ 
gió sobre los pe que ños es pa cios va cíos que había entre los cam pos de
caña. Otra ver sión se ña la que pri me ro había co co te ros y siem bras de
cacao, pero lo cier to es que ha ha bi do su ce si vos y di fe ren tes pro ce‐ 
sos agrí co las, al gu nos de los cua les fue ron de ja dos de lado para ini‐ 
ciar una quema que per mi tie ra el es ta ble ci mien to de hatos ga na de‐ 
ros.

19

Estas trans for ma cio nes en la agri cul tu ra y la ga na de ría han su pues to
para el que co men zó sien do un pe que ño po bla do de ca si tas de yagua
y ma de ra, y úl ti ma men te, lá mi nas de zinc, una ex pe rien cia de acoso
sobre sus te rri to rios, acoso como el que vi vie ron sus an te pa sa dos ci‐ 
ma rro nes, per se gui dos por las cua dri llas or ga ni za das por los amos
es pa ño les. Pero en tiem pos más re cien tes, la per se cu ción ha sido por
cuen ta de las cua dri llas de peo nes de los te rra te nien tes, abo ga dos
que exhi bían tí tu los de pro pie dad, po lí ti cos que de cla ra ban ex pro pia‐ 
cio nes y po li cías que ha cían des alo jos; todo esto en el con tex to de los
pro ce sos de mo der ni za ción, ini cia dos por Ra fael Tru ji llo en la dé ca da
del se sen ta, y des pués con ti nua do por el pre si den te Joa quín Ba la guer
du ran te sus 12 años de go bierno bajo la pro tec ción de los EEUU.

20



Documentar el sistema moderno/colonial de género y sus efectos: el caso de Los Mercedes, una
comunidad descendiente de cimarrones en el Caribe Hispano

Estas em bes ti das de la mo der ni za ción fue ron re sis ti das por la co mu‐ 
ni dad, como lo re cuer dan al gu nas mu je res cuan do cuen tan his to rias
como la del pozo de Nila, ocu rri da en el año de 1978. El pozo de Nila
era un lugar donde la co mu ni dad bus ca ba agua, muy apre cia da por su
ca li dad y pu re za; un día éste fue cer ca do y su agua con ta mi na da por
orden del nuevo pro pie ta rio del te rreno donde se en con tra ba el pozo,
al que le pa re cía mo les to ver tanta gente en tran do y sa lien do de sus
tie rras. Esto oca sio nó un le van ta mien to po pu lar. Los hom bres y las
mu je res de Los Mer ce des fue ron en busca del pro pie ta rio y res pon sa‐ 
ble de la con ta mi na ción. Este, pro te gi do por el go bierno de en ton ces,
mandó lla mar a la po li cía, que se llevó pre sas a va rias per so nas de la
co mu ni dad le van ta da. Pos te rior men te los pre sos fue ron sol ta dos y, ni
bien en li ber tad, vol vie ron otra vez a en fren tar al in va sor, quien fi nal‐ 
men te se dio por ven ci do. Ca be za vi si ble de esa in su rrec ción fue ron
dos mu je res ma yo res de la co mu ni dad: Julia y Ca yi ta, quie nes con
palos y aren gas in ci ta ron a los hom bres más jó ve nes. Este hecho, a la
pos tre, ter mi nó dando lugar a una re vi sión de los lin de ros de la pro‐ 
pie dad y a un nuevo pro ce so de ti tu la ción que fa vo re ció a la gente de
la co mu ni dad, lo que sig ni fi có el cre ci mien to de Los Mer ce des.

21

Hasta el día de hoy, Los Mer ce des se man tie ne como un pe que ño po‐ 
bla do entre las ha cien das y los in ge nios de caña. El re la to de las mu‐ 
je res pa re cie ra su ge rir que la co mu ni dad no hu bie ra te ni do cam bios
ra di ca les, pero lo que en reali dad se deja en tre ver es que siem pre ha
es ta do cam bian do, adap tán do se a las nue vas cir cuns tan cias, como lo
de man da una co ti dia ni dad que es re sis ten cia pro duc ti va fren te al
poder. Estos des cen dien tes de ci ma rro nes, al igual que sus an te pa sa‐ 
dos, re cu rren a la crea ti vi dad, re in ven tan su re la ción con su en torno,
con las per so nas, con el poder, de ma ne ra per ma nen te; es esta la
creo li dad de la que ha blan Ber na bé, Cha moi seau y Con fiant (2011),
como marca que atra vie sa la his to ria y los re la cio na mien tos en el Ca‐ 
ri be.

22

Más allá de la di vi sión se xual del tra ba ‐
jo como ori gen de re la cio nes de je rár ‐
qui cas entre va ro nes y mu je res

En las con ver sa cio nes sos te ni das con las mu je res ne gras de la co mu‐ 
ni dad de Los Mer ce des se hace evi den te en las na rra cio nes de las
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abue las y las más vie jas la exis ten cia de una di vi sión se xual del tra ba jo
en cier tas áreas de la ges tión de la vida co lec ti va, aun que no así para
su to ta li dad. Las abue las y ma dres cuen tan las ta reas que desde pe‐ 
que ñas han rea li za do en la co mu ni dad; estas re fie ren al tra ba jo en el
co nu co: arar la tie rra, sem brar, cor tar la ma le za, co se char, así como
cui dar los ani ma les, co ci nar, lavar la ropa, parir, dar de mamar a los
re cién na ci dos. Mien tras que los va ro nes de la co mu ni dad, ade más de
tra ba jar en el co nu co, cons truir casas, arrear y ali men tar los ani ma les
más gran des, se de di ca ban en los tiem pos de las za fras al corte de la
caña de azú car y otras ta reas en el in ge nio azu ca re ro. Aun que al gu‐ 
nas mu je res se in te gra ban a estas ta reas, no era lo más fre cuen te.

Otras ac ti vi da des im por tan tes para la co mu ni dad, como la or ga ni za‐ 
ción de las ve la cio nes y los cabo de año de las per so nas muer tas, las
ce le bra cio nes de bau ti zos, na ci mien tos, ca sa mien tos, pa re ce que son
com par ti das y el rol prin ci pal puede ju gar lo cual quier per so na de la
co mu ni dad sin im por tar si es “hem bra o varón” 4. Sin em bar go, hay
que des ta car el rol im por tan te que han ju ga do las mu je res ne gras de la
co mu ni dad en estas ta reas, sien do que los ser vi cios y ri tua les es pi ri‐ 
tua les van de la mano de la aten ción a la salud y la en fer me dad. Ini‐ 
cial men te pu di mos do cu men tar, a tra vés de las con ver sa cio nes de sa‐ 
rro lla das con las abue las, ma dres e hijas, que las mu je res ne gras de
Los Mer ce des han ju ga do un rol en la aten ción a las en fer me da des de
los ha bi tan tes de la co mu ni dad a tra vés del do mi nio y el co no ci mien‐ 
to de los po de res cu ra ti vos de las plan tas y la pre pa ra ción de bre ba jes
y otras téc ni cas de cu ra ción.

24

En los úl ti mos tiem pos se han pro du ci do cam bios sig ni fi ca ti vos en la
vida co mu ni ta ria, de una eco no mía de au to sub sis ten cia a una cada
vez más in te gra da y de pen dien te del mer ca do, las re la cio nes ca pi ta‐ 
lis tas de pro duc ción y del mo de lo de or ga ni za ción so cial es ta tal. Las
mu je res ne gras de Los Mer ce des se han visto for za das a in gre sar ma‐ 
yo ri ta ria men te al mer ca do de tra ba jo a tra vés del ser vi cio do més ti co,
como modo de apor tar a la eco no mía fa mi liar, ga ran ti zan do la com‐ 
pra de ali men tos y ele men tos bá si cos de la ca nas ta fa mi liar, la com‐ 
pra de ropa, cal za dos, uten si lios do més ti cos, ma te ria les es co la res
para los hijos e hijas que van a la es cue la, trans por te, etc.

25

Aun que aún Los Mer ce des sigue sien do un te rri to rio fun da men tal‐ 
men te rural, po dría mos decir que en las úl ti mas dé ca das se han dado
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cam bios ace le ra dos que han lle va do a aban do nar pau la ti na men te la
vida cen tra da en el co nu co y el cui da do de los ani ma les. Cada vez son
menos los jó ve nes que están in te gra dos a estas ta reas o que es pe ran
ha cer lo en el fu tu ro. El aban dono pau la tino del cul ti vo de la tie rra que
ga ran ti za ba la au to no mía ali men ta ria ha im pli ca do trans for ma cio nes
gra dua les en el mo de lo de vida co mu ni ta ria. Hom bres y mu je res ne‐ 
gras de las úl ti mas ge ne ra cio nes salen y en tran dia ria men te de la co‐ 
mu ni dad para ir a tra ba jar a la ca pi tal y a ciu da des más ale ja das del
país. Quie nes han lo gra do algún nivel de es tu dio o han de sa rro lla do
una mano de obra es pe cia li za da lo gran in gre sar a ofi ci nas gu ber na‐ 
men ta les, el ejér ci to o la po li cía na cio nal, gran des al ma ce nes o co‐ 
mer cios más pe que ños de tipo fa mi liar, y la pe que ña in dus tria.

Estos cam bios van acom pa ña dos de cada vez mayor ac ce so y uso de
las tec no lo gías, como compu tado ras, ce lu la res y redes so cia les, apa‐ 
ri ción de ban cas de juego (apues tas) en cada co mu ni dad de la zona,
uso cada vez más fre cuen te del sis te ma de salud es ta tal o ava la do por
este, lo que ha im pli ca do aban dono y des le gi ti ma ción de las prác ti cas
de salud an ces tral. Tam bién está el fe nó meno de la fuer te en tra da de
igle sias evan gé li cas que per si guen y con de nan las prác ti cas es pi ri tua‐ 
les tra di cio na les de ori gen afri cano, ate mo ri zan do a la po bla ción con
la idea de que son prác ti cas sa tá ni cas. De hecho, al gu nas in te gran tes
de la co mu ni dad han se ña la do que tam bién se han dado cam bios en
la re la ción entre ve ci nos. En un te rri to rio de mar ca do en base a
acuer dos entre fa mi lia res y donde los lin de ros de las tie rras no eran
tan es tric tos, ope ran do en base a la me mo ria co lec ti va, cada vez sur‐ 
gen más fron te ras fí si cas de de li mi ta ción pri va da de la tie rra y apa re‐ 
cen dispu tas por la pro pie dad entre sus po bla do res. Ade más, úl ti ma‐ 
men te se han do cu men ta do robos, al gu nas vio la cio nes y au men to de
la in se gu ri dad en una co mu ni dad hasta hace poco tran qui la.

27

De la vi ven cia co ti dia na en la co mu ni dad y de los re la tos que nos han
ido con tan do abue las, ma dres e hijas, en di fe ren tes con ver sa cio nes
for ma les e in for ma les, nos hemos pre gun ta do cuán to nos sirve o no
el con cep to de sis te ma mo derno/co lo nial de gé ne ro (SMCG) para
pen sar y en ten der esta co mu ni dad, y las sub je ti vi da des de la mu je res‐ 
ne gras ci ma rro nas de la zona.

28

Para em pe zar, el acer ca mien to al que nos in vi ta el con cep to de SMCG
es uno que nos per mi te su pe rar la clá si ca in ter pre ta ción fe mi nis ta y
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de gé ne ro para la cual “[l]a so cie dad pa triar cal es ta ble ció los roles
que deben asu mir las mu je res en el seno de la fa mi lia: con si de ra das
como seres in fe rio res, su mi sión fun da men tal ha sido la pro crea ción y
la rea li za ción de las ta reas do més ti cas” (Kan del, 2006, p. 13-14).

De acuer do a Da nie le Ker goat:30

Esta no ción fue uti li za da pri me ro por los et nó lo gos para de sig nar un
re par to “com ple men ta rio” de ta reas de entre los hom bres y las mu je ‐
res en las so cie da des que es tu dia ban […] pero son las mu je res an tro ‐
pó lo gas las pri me ras que dan un con te ni do nuevo de mos tran do que
no tra du cía (según el texto ori gi nal en francès, no tengo el texto en
es pa ñol, pero no hace sen ti do sin el « no ») una com ple men ta rie dad
de las ta reas, pero sí la re la ción de poder de los hom bres sobre las
mu je res. (2002, p. 66)

Para esta misma au to ra, la di vi sión so cial del tra ba jo fun cio na con
base en dos prin ci pios, el de “se pa ra ción” y el “je rár qui co”. Esto im pli‐ 
ca ría que en todas las so cie da des co no ci das 1) hay tra ba jos de hom‐ 
bres y tra ba jo de mu je res y 2) el tra ba jo del hom bre vale más que el de
la mujer. De tal modo y aten dien do a estas con cep tua li za cio nes, se‐ 
ña lar que en la co mu ni dad de Los Mer ce des pa re ce ría exis tir una or‐ 
ga ni za ción so cial donde al gu nas ta reas son re ser va das a las mu je res y
otras a los va ro nes, po dría lle var nos a co me ter el error de afir mar la
exis ten cia fác ti ca de una di vi sión se xual del tra ba jo que im pli ca ría ne‐ 
ce sa ria men te con cluir en la exis ten cia de unas je rar quías de poder
entre va ro nes y mu je res, en donde estas úl ti mas es ta rían en un lugar
de in de fen sión y de su bor di na ción ante unos va ro nes do mi nan tes,
due ños de la tie rra, de la mujer y de su des cen den cia. Esto no es
exac ta men te lo que ocu rre en Los Mer ce des. Ha cien do un es fuer zo
de mirar más allá de las len tes de gé ne ro, sería in tere san te poner
aten ción en el hecho de que solo al gu nas ta reas pa re ce rían ser rea li‐ 
za das fun da men tal men te por hem bras o por va ro nes, ya que de múl‐ 
ti ples ma ne ras esta re par ti ción del tra ba jo es cons tan te men te trans‐ 
gre di da de acuer do a la ne ce si dad. A lo que ade más ha bría que sumar
la ma ne ra en que las mu je res ne gras de esta co mu ni dad han te ni do
tra di cio nal men te un poder y un lugar re le van te den tro de sus fa mi lias
y de la co mu ni dad.
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Lo que nos cuen tan las abue las y las ma dres adul tas, en com pa ra ción
con las vidas y las ex pe rien cias de las jó ve nes, es una es truc tu ra de
fa mi lia ex ten di da que ha ido cam bian do con el tiem po hacia for ma tos
más nu clea res, pero donde las mu je res ne gras han sido el pilar re co‐ 
no ci do sobre el que se sos tie ne la ins ti tu ción fa mi liar. Va rios de los
re la tos mues tran una es truc tu ra fa mi liar en la que la pa re ja, luego de
un tiem po de con vi ven cia, de ci de la se pa ra ción ha bi ta cio nal, que dan‐ 
do la mujer con sus hijas e hijos en la casa, con un ma ri do, padre o no
de la prole, que la vi si ta con mayor o menor fre cuen cia y re gu la ri dad.
De acuer do a los re la tos pro por cio na dos, estos acuer dos sur gen
como una ma ne ra de poner fin a los con flic tos cons tan tes, pues pa re‐ 
ce ría que una buena parte de los mis mos se debe a las per so na li da des
fuer tes de las hem bras de la co mu ni dad, las cua les “arman es cán da‐ 
los” y en fren tan a “sus hom bres” ante la menor falta o di fe ren cia de
cri te rio. Al pa re cer, uno de los ma yo res pro ble mas por los que ocu‐ 
rren “los plei tos” es por las in fi de li da des por parte del ma ri do, así
como por no cum plir con las res pon sa bi li da des eco nó mi cas al gas tar‐ 
se una parte del suel do en la be bi da. Lo cier to es que va rias de las en‐ 
tre vis ta das nos con ta ron de estos arre glos de los que ellas mis mas
eran parte, o co no cían otras que los te nían con sus pa re jas. Fue in‐ 
tere san te que, en las na rra cio nes, las con sul ta das ha bla ban de lo sa‐ 
tis fac to rio que había re sul ta do para ellas mis mas y toda la fa mi lia este
tipo de arre glo ma ri tal. Entre los be ne fi cios con ta ban la mayor per‐ 
du ra bi li dad del deseo se xual, el bajo nivel de con flic to y de epi so dios
de vio len cia entre la pa re ja, así como mayor li ber tad de cada una de
las par tes.

32

Es qui zás de bi do a estos arre glos y for mas de ne go cia ción entre hem‐ 
bras y va ro nes que en la co mu ni dad de Los Mer ce des prác ti ca men te
no se re gis tran casos de vio len cia hacia las mu je res den tro de las re‐ 
la cio nes de pa re ja, ni ase si na tos o vio len cia se xual. No po de mos afir‐ 
mar que no ocu rran, pero en ge ne ral sue len ser muy es po rá di cos.
Esto se ha ido mo di fi can do en los úl ti mos años, a la par de los cam‐ 
bios que han ocu rri do en la co mu ni dad y que hemos des cri to en pá‐ 
rra fos an te rio res, pero aun así Los Mer ce des pa re ce ser aún un lugar
se gu ro para sus ha bi tan tes.

33

Los re la tos que nos ofre cie ron aque llas con las que con ver sa mos
mues tran unas mu je res fuer tes que han sa bi do hacer todo lo ne ce sa‐ 
rio para ga ran ti zar una vida digna para sí y su des cen den cia: unas
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mu je res ne gras ca pa ces de en fren tar se a los obs tácu los, bus car so lu‐ 
cio nes a los pro ble mas de la vida dia ria y ga ran ti zar se es pa cios de re‐ 
crea ción y di ver sión, tal cual los va ro nes de la co mu ni dad. Mu chas de
estas ac ti vi da des re crea ti vas y ce le bra to rias están uni das a prác ti cas
re li gio sas y es pi ri tua les den tro de las cua les las mu je res ne gras de la
co mu ni dad his tó ri ca men te han ju ga do un papel im por tan te, sien do
re co no ci das como re fe ren tes por sus po bla do res.

Si vemos con aten ción, en mu chas de las ta reas que se des pren dían
de la or ga ni za ción de la co mu ni dad en torno al co nu co par ti ci pa ba
toda la co mu ni dad. Como nos re cuer da Gladys Tzul, en las co mu ni da‐ 
des que fun cio nan bajo el en tra ma do co mu nal de ges tión co lec ti va de
la vida, todos los ha bi tan tes par ti ci pan apor tan do en di fe ren tes mo‐ 
men tos o eta pas de la re pro duc ción de lo común. Así, niños, niñas,
ma dres, pa dres, abue los y abue las, au to ri da des co mu na les, tie nen un
rol y una fun ción que cum plir (Tzul Tzul, 2016). En la ma yo ría de las
ta reas no se con si de ra que haya un im pe di men to para que hem bras o
va ro nes las reali cen, aun cuan do por cos tum bre haya cier tos con ven‐ 
cio na lis mos. Pero lo más im por tan te es que no hemos po di do ob ser‐ 
var ni do cu men tar re la cio nes de poder o je rar quías que se de ri ven de
estas re par ti cio nes de ta reas. En sus re la tos, ellas se mues tran como
mu je res se gu ras de sí mis mas, con mucha for ta le za in ter na y ex ter na,
ca pa ces de tomar de ci sio nes y en fren tar obs tácu los y de ne go ciar y
en con trar es tra te gias para neu tra li zar o en fren tar el poder.
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Los sig ni fi ca dos del ser mujer en la co ‐
mu ni dad

La norma de gé ne ro blan ca/oc ci den tal sos tie ne que las mu je res han
sido so cia li za das para rea li zar, bá si ca men te, ta reas re pro duc ti vas,
roles de cui da do cir cuns cri tos a una fa mi lia mo nó ga ma, pre si di da por
un ma ri do pa triar ca pro vee dor, que con tro la su vida y la de sus hijos.
Su mundo por an to no ma sia es el pri va do y en el mundo pú bli co hay
poco re co no ci mien to para ella, ya que no se le atri bu ye igual ca pa ci‐ 
dad in te lec tual o pro duc ti va que al varón. Esta lec tu ra de lo que sig ni‐ 
fi ca ser mujer pa re cie ra fun cio nar en cual quier con tex to, pero en
reali dad es la des crip ción de la his to ria de la ex pe rien cia sexo- 
genérica de las mu je res blan cas oc ci den ta les, de clase media. Pero
¿qué ocu rre con las mu je res no blan cas, en con tex tos em po bre ci dos,
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con pa sa do co lo nial y ubi ca dos en la pe ri fe ria del lla ma do Ter cer
Mundo?

En con tex tos como el de la co mu ni dad de Los Mer ce des, ha bi ta do
por per so nas afro des cen dien tes, exis te una eco no mía co mu ni ta ria
que co exis te con una vin cu la ción pre ca ri za da al mer ca do la bo ral.
Como ya hemos se ña la do, sus ha bi tan tes du ran te los pa sa dos dos‐ 
cien tos años han sem bra do, cul ti va do e in ter cam bia do lo re co gi do de
la co se cha con sus ve ci nos; al mismo tiem po, tie nen tra ba jos en las
ha cien das o en las zonas ur ba nas más pró xi mas, como obre ros o em‐ 
plea das del ser vi cio do més ti co. En re la ción con este punto vol ve mos
a des ta car que la asig na ción de las ta reas por roles, aun que ocu rre al
in te rior de la co mu ni dad, no es algo rí gi do, sino que se co rres pon de
más con las ne ce si da des in me dia tas que dicta una eco no mía de sub‐ 
sis ten cia. Por ejem plo, en el pro ce so de siem bra y cul ti vo par ti ci pan
mu je res y va ro nes, in clu so los niños y las niñas, y si guien do un es que‐ 
ma de ro ta ción, re ci ben el apoyo de los ve ci nos en su co nu co. Donde
se vuel ve más evi den te el tema de los roles es en lo re la ti vo a las ta‐ 
reas de ri va das de la ma ter ni dad, donde los hijos e hijas si guen sien do
res pon sa bi li dad, sobre todo, de las ma dres, así como en la par ti ci pa‐ 
ción en el mer ca do la bo ral; ahí las mu je res tien den a em plear se en la‐ 
bo res que co rres pon den al mundo del cui da do, lim pie za de casas,
cui da do de niños, de an cia nos, pre pa ra ción de ali men tos y ofi cios va‐ 
rios, mien tras, como hemos se ña la do, los va ro nes, por su parte, tra‐ 
ba jan como peo nes, cor tan do caña, cul ti van do en las gran des ha cien‐ 
das más pró xi mas; tam bién se des pla zan hasta los cen tros ur ba nos a
rea li zar la bo res de al ba ñi le ría y ofi cios va rios o en el tu ris mo.
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En este caso, ha bría que pen sar en lo que men cio na mos antes sobre
la co exis ten cia, por un lado, con una eco no mía ba sa da en un sis te ma
mo derno/co lo nial de gé ne ro, como el mer ca do la bo ral, en donde se
ofre ce a las mu je res no blan cas em pleos que a sim ple vista en ca jan en
la di vi sión se xual del tra ba jo, pero que por su in ten si dad fí si ca y el
nivel de ex plo ta ción re cuer dan que el ca pi ta lis mo es in se pa ra ble del
ra cis mo, por lo tanto, la norma de gé ne ro solo fun cio na par cial men te.
Ello nos re cuer da a María Lu go nes (2008) cuan do sos tie ne que las
“mu je res” ne gras e in dí ge nas sue len ser ex plo ta das en el en tre cru za‐ 
mien to de los pre jui cios de gé ne ro y raza, pero que nunca lle gan a
be ne fi ciar se de las pre rro ga ti vas de ser mujer. En este caso, por ser
mujer se le asig na una labor pro pia del sexo fe me nino que tiene
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menor valor so cial y eco nó mi co, labor a la que se le agre gan todos los
efec tos ne ga ti vos del ra cis mo. Por otro lado, estas mu je res ne gras
tam bién in te gran una eco no mía co mu ni ta ria, ba sa da en la rea li za ción
de ta reas de sub sis ten cia que son com par ti das por todos los miem‐ 
bros de la co mu ni dad, como lo es el tra ba jo en el co nu co. Ahí, el
mayor o el menor tiem po que se le de di ca y quién se lo de di ca, va a
de pen der de la si tua ción eco nó mi ca fa mi liar. Es decir, la asig na ción
de la ac ti vi dad, más que de pen der del gé ne ro, de ma ne ra rí gi da, va a
de pen der de una si tua ción eco nó mi ca que cam bia día a día.

Con res pec to a su si tua ción al in te rior de la fa mi lia, como ya hemos
se ña la do, no son fa mi lias in te gra das por pa re jas con ven cio nal men te
mo nó ga mas, sino que se trata de ma dres ca be za de fa mi lia con com‐ 
pa ñe ros que las vi si tan es po rá di ca men te y con los que tie nen hijos en
común. El cui da do de los hijos e hijas recae la ma yo ría de las veces
sobre las mu je res, los va ro nes con tri bu yen con las cosas ne ce sa rias
para el cui da do de los hijos y com par ten con ellos. Mu chas veces
estas pa re jas man tie nen el víncu lo se xual y afec ti vo, pero sin que
haya con vi ven cia. En este caso, se man tie ne la idea con ven cio nal del
cui da do de los hijos e hijas como algo pro pio de las mu je res; sin em‐ 
bar go, el re la cio na mien to entre los in te gran tes de la pa re ja está bas‐ 
tan te lejos de esa idea de pu re za que se les atri bu ye a las mu je res en
tér mi nos se xua les. Ade más se puede ob ser var una cier ta li ber tad se‐ 
xual y per so nal, ya que la no con vi ven cia en tra ña la po si bi li dad de
otros re la cio na mien tos afec ti vos y se xua les. Esto sig ni fi ca, ade más,
un tras to ca mien to en la cons truc ción del es pa cio de lo pri va do, de lo
ín ti mo, el cual no es ta rá ocu pa do por la fi gu ra del ma ri do, al cual se
ten dría que pro veer de cui da dos como la pre pa ra ción de ali men tos,
la va do de ropa, aten ción en caso de en fer me dad, etc.
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La par ti ci pa ción de las mu je res ne gras co mu ni ta rias en los es pa cios
pú bli co y pri va do está mar ca da, por un lado, por el tema del cui da do
de los hijos e hijas en el es pa cio pri va do; sin em bar go, este no es un
es pa cio ce rra do o de res pon sa bi li dad única de las mu je res, ya que el
resto de la co mu ni dad par ti ci pa en el cui da do de los hijos e hijas, ya
sea que las ma dres estén o no en la casa. Ade más, la co mu ni dad par‐ 
ti ci pa so li da ria men te sien do pro vee do ra de ali men tos cuan do hay es‐ 
ca sez. Este punto es muy in tere san te en lo que atañe a la idea del
varón como pro vee dor, ya que, en este caso, se des mon ta esta idea de
la res pon sa bi li dad in di vi dual por la de la co mu ni dad pro vee do ra, al te ‐
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ran do, de esta ma ne ra, uno de los pi la res de la mas cu li ni dad oc ci den‐ 
tal. De este modo, la co mu ni dad in ter vie ne los es te reo ti pos de mujer
cui da do ra y padre pro vee dor, ya que par ti ci pa ac ti va men te en di chas
ac ti vi da des. En este sen ti do, es im por tan te re cor dar que en el tra ba jo
de la pro duc ción de lo común in ter vie nen todas y todos, de acuer do
con su dis po ni bi li dad de tiem po, y como la par ti ci pa ción en el mer ca‐ 
do la bo ral está mar ca da por la in for ma li dad, esta es siem pre cam‐ 
bian te.

En lo re la cio na do con el es pa cio pú bli co, las mu je res ne gras de la co‐ 
mu ni dad tie nen un papel muy ac ti vo, le jano de la idea del es pa cio ve‐ 
da do. Por ejem plo, las mu je res ma yo res y las más jó ve nes pre si den los
rezos y las hon ras fú ne bres, ac ti vi da des que con gre ga a toda la co‐ 
mu ni dad y re fuer za el lazo de so li da ri dad, la fuer za co lec ti va. Tam‐ 
bién están a cargo de las fies tas que ce le bran la es pi ri tua li dad local,
para cuya rea li za ción los va ro nes co la bo ran con di ne ro, pero la cara
vi si ble, la voz, es de las mu je res, que ani man con mú si ca y en ca be zan
las ce re mo nias. Otra fa ce ta de mucho re co no ci mien to es la de co no‐ 
ce do ras de las plan tas que sir ven para curar dis tin tas en fer me da des,
de ahí que sean mu chas las per so nas que se acer can para bus car ali‐ 
vio de sus males. El lugar de las mu je res como de po si ta rias de un
poder es pi ri tual y, por otro lado, como co no ce do ras de las plan tas y
tra ta mien tos que de vuel ven la salud, las con vier te en guar dia nas de
los mis te rios de la vida y la muer te. En este punto vale la pena re to‐ 
mar una frase de una de las mu je res de Los Mer ce des, que dice que
“las mu je res de Los Mer ce des son mu je res po de ro sas”.
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Pre ci sa men te, son estas mu je res ne gras las que están ha cien do una
re sis ten cia per ma nen te fren te a la arre me ti da de los gru pos evan gé li‐ 
cos que, desde hace al gu nos años, vie nen ga nan do lugar entre la
gente de Los Mer ce des. Esta re sis ten cia es, en cier ta me di da, la de‐ 
fen sa de un modo de vida, en donde las mu je res no cum plen con las
ex pec ta ti vas de la norma de gé ne ro, tanto por ra zo nes de raza como
de clase, pero tam bién por cuen ta del le ga do de la or ga ni za ción so cial
ci ma rro na. La im por tan cia de las mu je res ne gras co mu ni ta rias en el
mundo es pi ri tual de Los Mer ce des con tras ta con el papel se cun da rio
que jue gan las mu je res blan cas y blan cas mes ti zas del mundo in te gra‐ 
do tanto en la es truc tu ra de las ins ti tu cio nes re li gio sas oc ci den ta les
como la Igle sia ca tó li ca o la Igle sia evan gé li ca, como en los re la tos
que per pe túan los es te reo ti pos de las mu je res como pe ca do ras, putas
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Para fi na li zar, vol vien do a la cues tión sobre el sig ni fi ca do de ser mujer
en Los Mer ce des, se po dría decir que la norma de gé ne ro pa re ce bas‐ 
tan te elás ti ca en su fun cio na mien to. Sí hay ta reas que se po drían lla‐ 
mar pro pias de la di vi sión se xual del tra ba jo, pero esta nunca es es ta‐ 
ble por que de pen de de una eco no mía de so bre vi ven cia que fluye y se
re in ven ta co ti dia na men te. Es esa eco no mía la que im po ne las ta reas
dia rias y el lugar de cada quien en las je rar quías so cia les. Tal vez es
más es ta ble el re co no ci mien to de las mu je res como sa bias y como re‐ 
fe ren tes es pi ri tua les, cues tión que riñe con la idea blan ca oc ci den tal
de la mujer como ex clui da del es pa cio de lo pú bli co. Por otra parte, el
ima gi na rio de las mu je res como dé bi les y ne ce si ta das se de rrum ba en
un es pa cio/tiem po donde mu chas mu je res viven solas con sus hijos o
no co ha bi tan con sus com pa ñe ros; de hecho, ellas mis mas se ven
como mu je res fuer tes ca pa ces de hacer fren te a cual quier agre sión
de los va ro nes. Esto con du ci ría a ha blar, no de con fi gu ra cio nes sexo- 
genéricas es ta bles, sino de apro pia cio nes de prác ti cas sexo- 
genéricas, que se hacen con lo que hay dis po ni ble y es po si ble, te‐ 
nien do en cuen ta las li mi ta cio nes de raza y clase. Esto ex pli ca ría las
con tra dic cio nes que con fi gu ran a este ser “mujer”. Ade más, ha bría
que agre gar que di chas apro pia cio nes pue den ser tem po ra les. Todo
esto nos lleva a esa idea del Ca ri be, en este caso, de la mu jer ne gra ca‐ 
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2  Se usará va ro nes y mu je res entre co mi llas para hacer re fe ren cias a las
mu je res y va ro nes no blan cos. En este sen ti do, se re to ma la idea de María
Lu go nes (2008) que usa la idea de las ne gras e in dí ge nas como símil de
mujer, copia de la mujer blan ca, la única capaz de en car nar la ex pe rien cia
fe me ni na.

3  Re cor da mos que tanto Haití como Re pú bli ca Do mi ni ca na for man parte
de una misma isla, nom bra da ori gi na ria men te por sus ha bi tan tes como Isla
de Haití.

4  En la jerga par ti cu lar do mi ni ca na es de uso común re fe rir se a “hem bra y
varón” como forma de asig na ción de sexo.

ABSTRACTS

Español
Este texto pro po ne ana li zar y com pren der el fun cio na mien to del sis te ma
mo derno/co lo nial de gé ne ro en con tex tos ca ri be ños em po bre ci dos, atra ve‐ 
sa dos por un le ga do de co lo nia li dad y ci ma rro na je, como es el caso de la co‐ 
mu ni dad de Los Mer ce des, Re pú bli ca Do mi ni ca na. En el tiem po/es pa cio de
la co mu ni dad ci ma rro na los re la cio na mien tos entre va ro nes y mu je res ne‐ 
gras no están pre de ter mi na dos por je rar quías de roles, es pa cios y orden
sim bó li co, como se ña lan las teó ri cas del gé ne ro, sino que se en cuen tran en
cons tan te ne go cia ción y adap ta ción, en un per ma nen te ajus te a las ne ce si‐ 
da des y de man das que se ña la una eco no mía de so bre vi ven cia, sien do clave
para ello la ob ser va ción de las prác ti cas que ca rac te ri zan la pues ta en acto
de la fe mi ni dad y la mas cu li ni dad. Este ar tícu lo se ha ela bo ra do con las re‐ 
fle xio nes que sur gie ron a par tir de la ex pe rien cia de con vi ven cia con las
mu je res de Los Mer ce des, ex pe rien cia que es ana li za da con las ca te go rías y
con cep tos del fe mi nis mo des co lo nial y del pen sa mien to crí ti co ca ri be ño. En
la co mu ni dad de Los Mer ce des el sis te ma mo derno/co lo nial de gé ne ro pro‐ 
du ce sub je ti vi da des fe me ni nas que trans gre den cons tan te men te los roles y
los es pa cios, al mismo tiem po que re sig ni fi can su orden sim bó li co. La
norma de gé ne ro apa re ce elás ti ca, se vive en sus lí mi tes, al igual que se vive
en los lí mi tes de una eco no mía ca pi ta lis ta y co mu ni ta ria. Es en ese es pa cio
donde se re crea la vida como mo sai co de re ta zos del pro ce so de oc ci den ta‐ 
li za ción y de la me mo ria del ci ma rro na je. La ori gi na li dad de este tra ba jo es‐ 
tri ba en su aná li sis de la si tua ción de las mu je res ne gras desde un marco
teó ri co iné di to que con den sa ca te go rías e ideas tanto del fe mi nis mo des co‐ 
lo nial como del pen sa mien to crí ti co ca ri be ño.

Français
Ce texte pro pose d'ana ly ser et de com prendre le fonc tion ne ment du sys‐ 
tème de genre mo derne / co lo nial dans des contextes ca ri béens ap pau vris,
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tra ver sés par un hé ri tage co lo nial et mar ron, comme c'est le cas de la com‐ 
mu nau té de Los Mer cedes, en Ré pu blique Do mi ni caine. Dans le temps / es‐ 
pace de la com mu nau té Mar ron, les re la tions entre hommes et femmes
noir·es ne sont pas pré dé ter mi nées par des hié rar chies de rôles, d'es paces
et d'ordre sym bo lique, comme l'in diquent les théo ri cien·nes du genre, mais
sont en constante né go cia tion et adap ta tion, dans un ajus te ment per ma‐ 
nent aux be soins et aux exi gences qu'une éco no mie de sur vie in dique, l’ob‐ 
ser va tion des pra tiques qui ca rac té risent la mise en œuvre de la fé mi ni té et
de la mas cu li ni té étant dé ter mi nante dans cette ap proche. Ce texte a été
éla bo ré avec les ré flexions is sues de l'ex pé rience de co exis tence avec les
femmes de Los Mer cedes, une ex pé rience qui est ana ly sée à par tir des ca té‐ 
go ries et des concepts du fé mi nisme dé co lo nial et de la pen sée cri tique ca‐ 
ri béenne. Dans la com mu nau té de Los Mer cedes, le sys tème de genre mo‐ 
derne / co lo nial pro duit des sub jec ti vi tés fé mi nines qui trans gressent
constam ment les rôles et les es paces, tout en re dé fi nis sant leur ordre sym‐ 
bo lique. La norme de genre ap pa raît élas tique, elle est vécue dans ses li‐ 
mites, tout comme elle est vécue dans les li mites d'une éco no mie ca pi ta liste
et com mu nau taire. C'est dans cet es pace que la vie est re créée comme une
mo saïque des frag ments du pro ces sus d'oc ci den ta li sa tion et de la mé moire
du Mar ron.

English
This text pro poses to ana lyze and un der stand the func tion ing of the mod‐ 
ern/co lo nial gender sys tem in im pov er ished Carib bean con texts, tra versed
by a leg acy of co lo ni al ity and ma roon age, as is the case of the com munity of
Los Mer cedes, in Domin ican Re pub lic. In the time/space of this Ma roon
com munity, the re la tion ships between black men and women are not pre‐ 
de ter mined by hier arch ies of roles, spaces and sym bolic order, as the the or‐ 
ists of gender in dic ate, but are in con stant ne go ti ation and ad apt a tion, in a
per man ent ad just ment to the needs and de mands that an eco nomy of sur‐ 
vival in dic ates, being key to this the ob ser va tion of the prac tices that char‐ 
ac ter ize the en act ment of fem in in ity and mas culin ity. This paper has been
elab or ated with the re flec tions aroused from the ex per i ence of co ex ist ence
with the women of Los Mer cedes, an ex per i ence that is ana lyzed from the
cat egor ies and con cepts of de co lo nial fem in ism and Carib bean crit ical
thought’s point of view. In Los Mer cedes com munity, the mod ern/co lo nial
gender sys tem pro duces fem in ine sub jectiv it ies that trans gress con stantly
the roles and spaces, at the same time y resig ni fy ing its sym bol ical order.
The gender norm ap pears to be elastic, we live in its lim its, the same way we
live in the lim its of a cap it al ist and com munit ary eco nomy. It is in this space
where live is re cre ated as a patch work of the oc ci dent al iz a tion pro cess and
of the mar ron age memory.
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