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Thémata. Revista de Filosofía nace en el año 1983 con la intención de proporcionar a quienes investigan 
y producen en filosofía un cauce para publicar sus trabajos y fomentar un diálogo abierto sin condi-
cionamientos ideológicos. En sus inicios participaron en el proyecto las Universidades de Murcia, 
Málaga y Sevilla, pero pronto quedaron como gestores de la revista un grupo de docentes de la Facul-
tad de Filosofía de la Universidad de Sevilla.

Una preocupación constante de sus realizadores ha sido fomentar los planteamientos in-
terdisciplinares. La revista ha estado abierta siempre a colaboradores de todas las latitudes y ha cu-
bierto toda la gama del espectro filosófico, de lo que constituye una buena prueba la extensa nómina 
de autores que han publicado en sus páginas. En sus páginas pueden encontrarse trabajos de todas 
las disciplinas filosóficas: Historia de la Filosofía, Metafísica, Gnoseología, Epistemología, Lógica, 
Ética, Estética, Filosofía Política, Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la Mente, Filosofía de la Ciencia, 
Filosofía de la Historia, Filosofía de la Cultura, etc. También ha querido ser muy flexible a la hora de 
acoger nuevos proyectos, fomentar discusiones sobre temas controvertidos y abrirse a nuevos valo-
res filosóficos. Por esta razón, los investigadores jóvenes siempre han encontrado bien abiertas las 
puertas de la revista.
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María Medina-Vicent1

Universitat Jaume I de Castellón, España

En la obra Brujas, caza de brujas y mujeres (2021), Silvia Federici prosigue con 
la reflexión realizada en Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación origi-
naria (2004) y la amplía, señalando las nuevas formas de persecución de bru-
jas que se están produciendo en aquellos lugares en que la frontera capitalista 
pretende abrir nuevos territorios a la apropiación de suelo y fuerza de trabajo.

La primera parte de la obra ofrece “Una revisión de la acumulación 
capitalista y la caza de brujas en Europa” (pp. 21-70). Federici inicia esta sec-
ción reivindicando la importancia de reavivar y revisar los archivos históricos 
sobre las brujas y la caza de brujas en Europa, centrándose en el argumento 
de que existen diferentes aspectos estructurales que aún es necesario sub-
rayar, más allá del aspecto sociológico predominante en los análisis de este 
objeto de estudio. Tal y como señala: “La caza de brujas se sitúa en el cruce 
de caminos de una serie de procesos sociales que allanaron el camino para el 
advenimiento del mundo capitalista moderno” (p. 28). Así pues, la lectura que 
va a ofrecer Federici de la caza de brujas, aporta luz sobre diferentes procesos 
sociales ligados al nacimiento del capitalismo, como la desaparición de las 
tierras comunales, la resistencia a la creación de los campos comerciales y 

1 medinam@uji.es

Federici, Silvia. Brujas, caza de 
brujas y mujeres. Traficante de 
sueños: Madrid, 2021, 144 pp.

RESEÑAS 
BIBLIOGRÁFICAS



442442FEDERICI, S. BRUJAS, CAZA DE BRUJAS Y MUJERES
POR MARÍA MEDINA - VICENT

Thémata. Revista de Filosofía • nº 65 • enero-junio (2022) 

pp. 441-445 • ISSN: 0212-8365 • e-ISSN: 2253-900X • DOI: 10.12795/themata.2022.i65.23

442

la persecución de aquellas personas que se resistieron a caer en el hambre y 
la pobreza.

El desarrollo del capitalismo agrario que se inicia en Europa a finales 
del siglo XV es el escenario del que parte Federici para explicar muchas de las 
acusaciones de brujería que se produjeron en dicho momento. En este proceso 
tuvo especial importancia el cercamiento de las tierras comunes, propiciando 
el desahucio del campesinado que dependía del trabajo de dichas tierras para 
su supervivencia. Federici identifica una relación clara entre el cercamiento de 
tierras y la producción de la caza de brujas, señalando, eso sí, que las pruebas 
son circunstanciales, pero que apuntan a que las persecuciones de la brujería 
se corresponden con aquellos territorios de Inglaterra en que la resistencia 
al cercamiento de tierras comunes había sido más fuerte. 

En este marco sostenido por Federici, las mujeres mayores fueron las 
más afectadas, sobre todo si eran viudas, o no tenían hijos. Y es que, se las 
desproveyó de su medio de vida en el espacio rural, obligándolas en cierta 
medida a mendigar. Por ejemplo, con el advenimiento del capitalismo mer-
cantil el derecho de la viuda a los estovers (alimentos, madera y sustento), 
desapareció con la proscripción de la caridad. Federici apunta a que todas 
estas mujeres, sumidas ahora en la pobreza y convertidas en parias sociales, 
hicieron quizás de su resentimiento, el eje de la conducta por las que se las 
tildó de brujas. Por la desposesión de derechos que habían sufrido, la autora 
argumenta que los reproches, maldiciones e infortunios, que estas mujeres 
lanzaban a sus vecinos, pueden leerse como una respuesta hacia las injusticias 
que padecían y el rechazo a ser marginadas.

A esto cabe añadir que en gran parte de las ocasiones se trataba de 
mujeres que disponían del saber popular, es decir, curanderas, parteras, ma-
tronas, guías espirituales, mujeres centrales para la preservación de la cultura 
y el poder popular. Los ataques contra ellas eran ataques contra otra forma 
de conocimiento y de saber distinto al que ahora se empezaba a gestar: el del 
capitalismo. Como apunta Federici: “tenemos que pensar en el cercado del 
conocimiento, de nuestros cuerpos y de nuestras relaciones con otras perso-
nas y con la naturaleza” (p. 42).

En este proceso de persecución tuvo un papel clave el discurso de “la 
conspiración femenina”, por la que se las acusaba muchas veces de agresio-
nes sexuales y crímenes reproductivos como, por ejemplo, volver estériles 
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a los hombres. Al mismo tiempo, apunta la autora que aquí se contraponen 
reproducción y producción, es decir, el paso de una sociedad feudal donde 
las relaciones reproductivas eran en cierta medida epicentro de la vida de 
la comunidad, a otra donde el modo de producción capitalista focaliza en la 
industria como fuente principal de acumulación. 

En esa sociedad preindustrial, las mujeres tienen un conocimiento 
especial de los secretos de la naturaleza, realidad que se oponía a la racio-
nalización del mundo natural propiciada por el capitalismo. A su vez, apunta 
la autora, el miedo a la sexualidad descontrolada de las mujeres, provocó en 
cierta medida la implantación de un modelo de feminidad que sí sería acep-
tado por la incipiente sociedad capitalista, un modelo de mujer asexuada, 
obediente, sumisa y que acepta su reclusión en el ámbito privado. En este 
sentido, se puede entender la asociación entre la profusión del capitalismo 
y la destrucción de la “bruja”, tal y como sostiene Federici: “la bruja era el 
comunista o el terrorista de su época que hizo necesaria una ofensiva “civi-
lizadora” para producir una nueva “subjetividad” y una división sexual del 
trabajo en la que descansara la disciplina laboral capitalista” (p. 56).

Ligada a este proceso, encontramos también la resignificación de 
gossip, el rumor, tradicionalmente asociado a las mujeres. Un concepto que 
pasó de significar una relación íntima de amistad entre mujeres, a referirse 
a una conversación vacua y alevosa, capaz de sembrar discordias en la comu-
nidad (p. 59). Para acabar con los cotilleos, entendidos como el espacio en que 
las brujas y las mujeres rebeldes gestaban sus relaciones de oposición al sis-
tema, surgieron diferentes procesos e instrumentos de tortura, que acabaron 
por convertir la amistad y afecto detrás del gossip, en denigración y ridículo. 

La segunda parte de la obra aborda “Las nuevas formas de acumu-
lación del capital y la caza de brujas contemporánea” (pp. 71-122), identi-
ficando una intensificación de la violencia contra las mujeres alrededor de 
todo el globo. Federici argumenta que esta nueva ola de violencia responde 
a las nuevas formas de acumulación de capital a nivel global, centradas en el 
desposeimiento de tierras, destrucción de relaciones comunitarias, e intensi-
ficación en la explotación del cuerpo de las mujeres y de su trabajo (p. 75). De 
hecho, teoriza que realmente la violencia contra las mujeres no terminó con la 
caza de brujas, sino que se normalizó. En este sentido, dicha violencia focaliza 
hoy en las mujeres afrodescendientes y aquellas pertenecientes a los pueblos 
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nativos. De este modo, la violencia sería más fuerte en aquellos territorios del 
mundo más ricos en recursos naturales, como son América Latina, el Sudeste 
Asiático o el África Subsahariana. Al igual que ocurre en Europa durante los 
siglos XVI y XVII, el ataque a las mujeres es la base funcional sobre la que se 
erigen las privatizaciones de tierras acaparadas ahora por el capital. 

En relación, destaca Federici el ataque que instituciones como el Banco 
Mundial realizan contra la tenencia comunal de las tierras y la agricultura de 
subsistencia, generalmente desarrollada por mujeres. Tildando a estas prác-
ticas de contrarias al “progreso”, instituciones como la señalada se encargan 
de generar una dependencia forzada de las mujeres respecto a sus maridos, ya 
que al tener que dejar de encargarse de la agricultura de subsistencia, pasan a 
convertirse en ayudantes de sus maridos, quedando desposeídas de toda au-
tonomía y capacidad de decisión. Además, se observa que aquellas situaciones 
en que las mujeres son acusadas de brujería en la actualidad están ligadas a 
si poseen tierras o no, es decir, a las posibilidades de expropiación de sus re-
cursos. Así, los lugares donde se produce una profusión de estas acusaciones 
son aquellas zonas en las que se están desarrollando proyectos comerciales 
o procesos de privatización de tierras. 

Por tanto, cabe comprender la caza de brujas en África en el marco de 
crisis del proceso de reproducción social a causa de la liberalización de la eco-
nomía y la globalización (p. 94). Las cazas de brujas desarrolladas en lugares 
como África a partir de los años ochenta del siglo veinte se han intensificado 
y en escasas ocasiones han sido perseguidas por parte de Europa y EEUU. 
Apunta también la autora que incluso las organizaciones feministas siguen 
guardando silencio sobre el asunto. En relación, Federici apunta a la crucial 
necesidad de poner en duda las actuaciones y las lógicas subyacentes a la Or-
ganización de las Naciones Unidas. Y es que, según la autora, dicha institución 
pone por encima de los derechos de las mujeres el objetivo de liberalización 
de las economías de países como África. Desde esta perspectiva, la demoni-
zación de muchas mujeres, ancianas, sabias, matronas, viudas, solteras, sería 
consecuencia de la proliferación de discursos liberales, y los ataques sufridos 
por estas mujeres son un ejemplo de esta lógica.

Respecto a estos ataques, Federici señala que son habitualmente los 
hombres jóvenes aquellos encargados de actuar como mercenarios a la caza 
de las “brujas”, muchas veces contratados por propios parientes de estas mu-
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jeres, que desean hacerse con sus tierras, otras veces contratados por terceros 
interesados. Así pues, tal y como indica la autora, en gran parte de las ocasio-
nes esta caza enmascara intereses diversos como conflictos de tierras, rivali-
dades económicas, cercamiento de tierras comunales, la negativa a mantener 
a miembros de la familia, etc. Una realidad enfermiza y preocupante ante la 
que los gobiernos parecen cerrar los ojos.

Además, apunta Federici a otra cuestión de lo más interesante, y es 
la incapacidad de los habitantes de estos países a la hora de comprender qué 
fuerzas gobiernan sus vidas, es decir, qué hace que algunas personas prospe-
ren mientras otras se empobrecen. Esto da lugar al crecimiento de los resenti-
mientos y las sospechas, que son el caldo de cultivo ideal para la proliferación 
de la caza de brujas, que suele focalizar en un conflicto intergeneracional, en 
el que los hombres jóvenes desempleados identifican a las mujeres mayores 
como el origen de sus males. Además, la autora amplía este análisis incorpo-
rando la imagen de las mujeres que se tiene en las sociedades africanas, donde 
se representan como seres envidiosos y vengativos. También cabe sumar la 
particularidad derivada de, la estructura de la familia polígama, un acicate 
para el fomento de las acusaciones de brujería, entre las que suelen proliferar 
madrastras y coesposas. 

Ante esta situación, Federici reclama una recuperación del comunalis-
mo africano, pero, sobre todo, una llamada de atención hacia los movimientos 
feministas a nivel internacional, que, desde su perspectiva, han mantenido un 
total silencio en la denuncia de las cazas de brujas actuales, cuando suponen 
atentados violentos contra los cuerpos femeninos y contra sus derechos. Su 
obra supone, al mismo tiempo, un análisis histórico que pone en confluencia 
la caza de brujas actual en territorios como Papúa Nueva Guinea, India, o 
Zambia, con la ocurrida en Europa en los siglos XVI y XVII, donde la desinte-
gración de las formas comunales de agricultura de la Europa feudal y la pau-
perización de amplios sectores de la población rural y urbana, fue provocada 
por el auge de la economía monetaria y la desposesión de tierras. Sin duda 
esta obra es una gran contribución al análisis feminista de nuestra historia 
más reciente, y un compromiso por la transformación de una realidad global 
que ahoga y asesina a las mujeres alrededor del globo.




