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RESEÑA. LOS APORTES DE LOS FEMINISMOS DECOLONIAL Y 

LATINOAMERICANO 

 

A través de un recorrido por las principales aportaciones de las teorías decolonial y los 

feminismos críticos latinoamericanos, Oyhantcabal presenta en su artículo una revisión 

bibliográfica, de manera a trabajar los conceptos centrales del pensamiento feminista 

latinoamericano y decolonial, abordando el debate acerca de las organizaciones de genero 

anteriores a colonización y las consecuencias de la imposición del sistema patriarcal 

moderno/colonial. La autora también plantea algunas herramientas teóricas oportunas para 

investigar desde una perspectiva feminista decolonial y latinoamericana. En ese sentido, en un 

primer apartado, Oyhantcabal propone derrocar los universalismos y visibilizar otras 

realidades, en un segundo momento, reconocer las lógicas invisibilizadas e identificar la 

colonialidad, ampliar el espectro y erigir un feminismo decolonial latinoamericano en el tercer 

apartado, para posteriormente aplicar nuevos marcos teóricos y posibilitar nuevos debates, y 

por fin, aunar aprendizajes, recoger aportes y construir otras posibilidades. 

Cuestionándose acerca de si ¿había un patriarcado anterior a la colonización?, “¿qué 

organización de género existía, si es que había una?” y ¿cuáles las consecuencias de la 

implantación del sistema moderno/colonial de género? (Oyhantcabal, 2021, p. 106), la autora 

recupera las teorías de las feministas Julieta Paredes, sobre el entronque de patriarcados, de 

Rita Segado, de los patriarcados de distinto alcance y de María Lugones, del patriarcado 

moderno/colonial. Paredes reconoce la existencia de un patriarcado anterior a la colonización, 

generando un entronque del patriarcado occidental con el precolonial a partir de la conquista. 

La teoría de Segato también reconoce la existencia de un patriarcado previo a la dominación 

colonial, sin embargo, según esta autora el patriarcado ancestral es de baja intensidad porque 

se basa en una concepción dual de género, diferente de la estructura binaria del patriarcado 

colonial. Ya María Lugones, por su vez, defiende que el patriarcado es colonial/moderno, 

basándose en estudios acerca de comunidades indígenas y africanas precolombinas en las 

cuales no había un sistema estructurado en el género. Tal discusión es fundamental para la 

comprensión del sistema patriarcal/colonial latinoamericano en el presente, a través del 

conocimiento de sus orígenes. 

La relevancia del artículo de Oyhantcabal para el Trabajo Social y las Ciencias Sociales 

se da por diversos aspectos. En primer lugar, porque recupera las teorías feministas 

decoloniales y latinoamericanas que demuestran la importancia de historizar las categorías, de 



manera a no considerarlas naturales o ahistóricas, y de cuestionar las categorías 

universalizantes, que pueden acabar por excluir, marginar e invisibilizar las mujeres en su 

diversidad. En segundo lugar, estos aportes teóricos colaboran para el carácter pluriversal del 

conocimiento, a partir de la construcción de espacios donde se cohabitan múltiples perspectivas 

sin que una se imponga sobre la otra, y de la promoción de conocimientos situados y del diálogo 

de saberes. Por fin, estos feminismos también invitan los y las investigadoras a tener cuidado 

para no caer en el etnocentrismo y en la reproducción de las condiciones de opresión, y a 

cuestionar el eurocentrismo, a través del entendimiento que los conocimientos son geopolíticos 

y de las dinámicas de centro-periferia en la producción de saberes. De esa forma, desde las 

perspectivas teóricas feministas y decoloniales latinoamericanas será posible “andar por 

caminos más justos, más comprensivos, más solidarios y más críticos” (Oyhantcabal, 2021, p. 

112). 
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