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Nenis: ¿empoderamiento 
femenino o explotación 
laboral?
Lízbeth Díaz Cruz1

Resumen: En México persiste un contexto de violencia económica y sa-
larial hacia las mujeres que trabajan desde el sector informal. El presente 
artículo tiene como objetivo demostrar que las nenis (nuevas empren-
dedoras de negocios por internet) son una consecuencia de la incorpo-
ración de las mujeres al mercado laboral en condiciones de explotación 
más que de empoderamiento femenino. Al mismo tiempo, son una res-
puesta organizativa para enfrentar las violencias del sistema económico 
patriarcal dominante, al reconocerse como sujetas activas del cambio so-
cial promoviendo economías más solidarias, justas y en clave feminista. 
A lo largo de este artículo, se argumenta por medio de una breve revisión 
histórica, bibliográfica, hemerográfica y estadística que, bajo la lógica 
de la economía capitalista neoliberal, se ha utilizado el discurso del em-
poderamiento femenino para invisibilizar las condiciones precarias del 
mercado laboral mexicano, reproducir la explotación laboral hacia las 
mujeres y perpetuar las desigualdades económicas, sociales y políticas.

Palabras clave: nenis, empoderamiento femenino, explotación laboral, violencia 

económica, economía feminista.
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“¿Qué precio tiene, neni ?”, “¿Dónde entregas, neni ?”, “Entrego en punto medio, neni ” son algunas 
de las frases más comunes de encontrar en la sección de ventas de redes sociales como Facebook, 
Instagram o WhatsApp. Pero ¿quiénes están detrás de estos mensajes? 

Las nenis son mujeres trabajadoras2 a quienes se les identifica con este término, no 
sólo por el uso característico que le dan al momento de comunicarse con sus clientes 
(haciendo alusión a otros términos como “nena”) sino también se refiere al acrónimo 
de nuevas emprendedoras de negocios por internet. Aunque es un término identitario 
en construcción, las nenis son un fenómeno que toma auge durante el contexto de la 
pandemia por la covid-19. En México, con las medidas de confinamiento adoptadas 
para enfrentar la crisis sanitaria desde marzo de 2020, miles de empleos se vieron afec-
tados y alrededor del 75 % de los comercios cerraron (imco, 2021). 

Los efectos económicos de esta crisis no fueron neutrales en cuanto al género, pues 
de acuerdo con el Segundo informe sobre desigualdad de género del Observatorio de 
Salarios (2022) la caída de la participación laboral de las mujeres se dio en una propor-
ción del 44.2 % con respecto a la participación de los hombres en términos absolutos.3 
Así mismo, para las mujeres aumentaron los trabajos de cuidado no remunerados, 
debido a que históricamente este tipo de labores les han sido conferidas.

Ante un panorama de carencias, insostenibilidad de los trabajos formales y falta 
de ingresos suficientes en los hogares, miles de mujeres decidieron incursionar en 
este tipo de actividad económica digital por medio del uso de redes sociales. De 
acuerdo con el estudio sobre “Economía Neni” del Laboratorio de Análisis en Co-
mercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) (2021), cerca de 13 millones de hogares en México tienen ingresos gracias 
a este tipo de actividad comercial, generando 9.5 millones de pesos al día.

Sin embargo, a pesar de la importancia del trabajo que realizan las nenis para la 
economía del país, éste se da en condiciones de precariedad e inseguridad. Las mujeres 
no sólo suelen ser sujetas de burlas machistas y tratos peyorativos por parte de agen-
tes sociales, sino que ocupar el espacio público y el espacio virtual para realizar estas 
labores comerciales representa un peligro ante el inminente contexto de inseguridad 
en todo el país. Incluso, en los últimos tiempos, las nenis han llegado a ser sujetas de 
violencia y criminalización por parte de agentes estatales, quienes con uso desmedido 
de la fuerza les prohíben que lleven a cabo los intercambios comerciales en lugares 
como parques, calles, transporte público, entre otros.4

2 En este artículo, cuando se hace referencia a mujeres trabajadoras se engloba a mujeres cisgénero, es decir, 

quienes identifican su género con el sexo asignado al nacer y a mujeres transgénero, cuya identidad de género 

no se identificaba con el sexo asignado al nacer (Córdova, 2020). 

3 En el Informe sobre Desigualdad de Género en México del Observatorio de Salarios (2022) se calculó la 

caída de la participación laboral de las mujeres durante la crisis sanitaria a partir de la comparación de la tasa 

de ocupación de la población de 15 años y más según la variable de sexo de 2019 (año anterior a la pandemia) 

a 2021. En la gráfica 1 (adelante, p.89) se puede observar el comportamiento a través de los años de esta tasa 

obtenida por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe). 

4 Un ejemplo de la violencia hacia las nenis por parte de agentes estatales es el caso de la criminalización a Leslie Al-

cántara en la ciudad de Puebla (González, 2022) que se aborda con mayor detalle en el tercer apartado de este artículo. 
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Por otro lado, el discurso en torno a las nenis no sólo 
ha replicado violencias por el uso peyorativo del mismo, 
sino que también existen otros discursos que, en sinto-
nía con la economía capitalista neoliberal, llegan a ro-
mantizar e invisibilizar la precariedad del trabajo de las 
mujeres, ocultando la violencia económica bajo la figura 
del empoderamiento femenino: este último reconoce-
ría el poder de las mujeres con base en su capacidad de 
producción. Pero ¿qué tienen que decir las nenis de esta 
situación?, ¿pueden ser sólo reducidas a una perspectiva 
binaria de empoderamiento femenino o de explotación 
laboral?, ¿qué desafíos y alternativas por y desde ellas se 
proponen para enfrentar las violencias del sistema eco-
nómico patriarcal dominante?

El presente artículo tiene como objetivo demostrar 
que las nenis son una consecuencia de la incorporación 
de las mujeres al mercado laboral en condiciones de ex-
plotación más que de empoderamiento femenino. Al 
mismo tiempo, son una respuesta organizativa que en-
frenta las violencias del sistema económico patriarcal do-
minante al reconocerse como sujetas activas del cambio 
social y no como meros objetos del mercado. A lo largo 
del texto, se argumenta mediante referencias bibliográfi-
cas, estadísticas y hemerográficas que, bajo la lógica de la 
economía capitalista neoliberal, el discurso de empodera-
miento femenino reproduce la violencia económica hacia 
las mujeres al invisibilizar, romantizar y normalizar las 
condiciones precarias en las que se insertan en el mercado 
laboral mexicano. A su vez, este problema ha derivado en 
otros tipos de violencias patriarcales que trascienden del 
ámbito económico al político y social.

Para ello, en primer lugar, se hará una breve revisión 
sobre el proceso histórico de la incorporación de las muje-
res en el mercado laboral mexicano hasta llegar al contexto 
de auge de las nenis provocado por las consecuencias de la 
pandemia por la covid-19. Posteriormente, se abordará 
la violencia económica desde dos perspectivas: en la pri-
mera, se hará una crítica al concepto liberal de empodera-
miento femenino y en la segunda, se retomará la noción de 
explotación laboral exponiendo algunos datos estadísticos 
sobre la situación de desigualdad salarial y precarización 
del trabajo de las mujeres mexicanas. Finalmente, se remi-
tirá a una revisión hemerográfica del estudio de caso de 
Nenis App y Comité Neni en la ciudad de Puebla, Mé-
xico, que expone el proceso de politización que algunas 
nenis han ido construyendo frente a discursos y prácticas 
peyorativas y de criminalización.

Nenis: el reflejo de la histórica desigualdad 
de género en México
Las nuevas emprendedoras de negocios por internet (ne-
nis) son mujeres que trabajan de forma autogestiva en la 
compra y venta de productos a través de medios digitales, 
como las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsA-
pp. Según Aguilera (2021), el giro de los microemprendi-
mientos es variado, pero generalmente se tratan de pro-
ductos como ropa, maquillaje, artesanías y artículos para 
el hogar, por mencionar algunos ejemplos. La caracterís-
tica principal que da identidad a esta forma de trabajo es 
que, tanto las mujeres que venden como las que compran, 
hacen uso de un lenguaje muy particular que denota com-
pañerismo, cordialidad y hasta sororidad, al emplear en 
las conversaciones de venta términos como “neni/nena”, 
“hermosa”, “preciosa”, entre otros.

Si bien las formas de trabajo de las nenis son nove-
dad en cuanto al uso de nuevas tecnologías como las re-
des sociales, las condiciones de precariedad en las que las 
mujeres se incorporan al mercado laboral no lo son. En 
México les nombran “nenis”, antes eran llamadas “ma-
más luchonas”. Pero la mayoría de las familias mexica-
nas pueden testificar de alguna madre, hermana, tía, pri-
ma o abuela que haya contribuido en el sostenimiento 
económico, ya sea por el aporte directo en los ingresos 
del hogar, por los trabajos domésticos y de cuidado no 
remunerados o por las dobles jornadas laborales que im-
plican el trabajo de las mujeres dentro y fuera del hogar. 

Históricamente, el sistema económico capitalista, 
sobre todo en su fase de libre mercado, ha tenido un 
rostro patriarcal desde la división sexual de los trabajos. 
Como Federici (2018) menciona, el capitalismo es un 
sistema que se sostiene por los trabajos de cuidados no 
remunerados y no sólo por la explotada fuerza de traba-
jo en ámbitos industriales o similares (como el marxis-
mo ortodoxo sostiene). La autora señala que el trabajo 
doméstico y la construcción de la familia proletaria son 
los principales pilares de producción capitalista: 

Aunque no se traduce en un salario para noso-
tras, producimos ni más ni menos que el pro-
ducto más precioso que puede aparecer en el 
mercado capitalista: la fuerza de trabajo. El tra-
bajo doméstico es mucho más que la limpieza 
de la casa. Es servir a los que ganan el salario, 
física, emocional y sexualmente, tenerlos listos 
para el trabajo día a día. (p. 30)

nuevos investigadores2
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Es decir, es verdad que los obreros reciben un salario miserable por vender su fuerza 
de trabajo, pero al menos la división sexual del trabajo les reconoce el derecho a un 
salario. En cambio, a las mujeres, a quienes se les han delegado labores que pertenecen 
al ámbito de lo “privado/doméstico”, ni siquiera alcanzan a ser reconocidas como lo 
que son, trabajadoras y, por lo tanto, no son merecedoras de un salario. 

Además de la histórica lucha de las mujeres por el reconocimiento de los trabajos 
domésticos y de cuidados, ellas también han luchado por su derecho a trascender del 
ámbito de lo privado y ocupar el espacio público y a tener trabajos dignos y remune-
rados con salarios justos. Sin embargo, la incorporación de las mujeres al mercado la-
boral desde la segunda mitad del siglo xviii, con la Revolución Industrial y en mayor 
medida desde el siglo xx bajo el contexto internacional de la Primera y Segunda Gue-
rra Mundial, se ha dado más por condiciones de carencia, necesidad e insuficiencia en 
los ingresos del hogar que por una posibilidad real de emancipación (Montealegre, 
2020) como se explica a lo largo del artículo. 

En México, la incorporación de las mujeres al mercado laboral comenzó de for-
ma masiva desde la década de 1980, cuando el país se insertó dentro de las dinámi-
cas de un mundo globalizado. Para ese entonces, el desgastado modelo del Estado 
de Bienestar comenzaba a cobrar facturas, pues las reformas estructurales del país 
exigieron que los hogares sostuvieran sus ingresos por trabajos provenientes del sec-
tor privado (Ortiz, 2015). 

Pero las condiciones de desigualdad y pobreza en gran parte de los hogares mexi-
canos requirieron que más de un miembro de la familia trabajara de forma remunera-
da, aún sin tener mínimos de seguridad social. Así mismo, como menciona Ramírez 
(2009), desde mediados del siglo xx comenzaron a aumentar los flujos migratorios 
hacia países como Estados Unidos. Muchos padres de familia migraban, dejando el 
cuidado de los hogares a las mujeres. Sin embargo, ocurrieron diversos fenómenos. 
En primer lugar, las remesas dejaron de ser ingresos suficientes y las mujeres tuvieron 
que insertarse en el mercado laboral (Ramírez, 2009). En segundo lugar, ocurrieron 
cuestiones como el abandono de familias y el aumento en el número de las mujeres 
que asumieron responsabilidad como jefas del hogar y principales proveedoras. 

Entonces, a pesar de que las mujeres comenzaron a tener mayores oportunidades 
laborales desde las décadas finales del siglo xx, la incorporación de las mujeres en el 
mercado laboral mexicano se dio mayormente en condiciones de precariedad y ex-
plotación (Observatorio de Salarios, 2020). Este proceso se observa con mayor auge 
desde la década de 1990 después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (tlcan). Este acuerdo político y comercial trajo consigo la de-
manda de mayor mano de obra por parte de Estados Unidos y Canadá hacia México 
(Turner, 2006). Un ejemplo claro de eso fue la instauración de industrias maquilado-
ras por todo el país, particularmente en la región norte, en las cuales se requirió de 
la incorporación de miles de mujeres en condiciones de explotación, inseguridad y 
violencia (De la Torre et al., 2020). Desde entonces, en las siguientes décadas, la parti-
cipación laboral de las mujeres ha tenido una tendencia a incrementarse, aunque con-
tinúa siendo significativamente menor que la participación laboral de los hombres. 

Como se observa en la gráfica 1, de 2019 (previo a la pandemia por la covid-19) 
a 2021 hubo una caída en la tasa de ocupación de la población para ambos sexos. Sin 
embargo, en el caso de los hombres fue de 5.2 % mientras que de las mujeres fue de  
7.5 % (Observatorio de Salarios, 2021):

nuevos investigadores2
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Fuente: Observatorio de Salarios con datos de la enoe, 2021.5

Es precisamente en este contexto cuando encuentra su auge el fenómeno de las nenis. Como lo indican 
Balcázar et al. (2020), el modelo de negocios de las nenis retoma algunas bases del modelo de nego-
cio impulsado desde principios del siglo xxi por empresas trasnacionales de venta por catálogo, tales 
como Avon, Natura y Tupperware, por mencionar algunos ejemplos. Estas empresas impulsaron un 
sistema de distribución comercial cuya característica es la venta inmediata de productos. Para abaratar 
costos en la cadena de suministros y asegurar la venta final de sus productos, se ofrece a las personas 
la posibilidad de convertirse en socias e iniciar sus propios microemprendimientos vendiéndoles sus 
productos a menor precio. De este modo, las empresas obtienen ganancias directamente de las perso-
nas asociadas que fungen como intermediarias absorbiendo los gastos de suministro y distribución. 

Este modelo de negocio resultó particularmente atractivo para las mujeres por diversos motivos. 
En primer lugar, porque para poder asociarse con estas empresas no se necesitaban de un grado 
mínimo de escolaridad ni formación educativa profesionalizada. Esa circunstancia permitió que, 
ante el rezago educativo de miles de mujeres en México, pudieran incursionar en este sistema.6 
En segundo lugar, este tipo de empleo ofrecía a las mujeres la flexibilidad de tiempo que resultaba 
conveniente para que ellas pudieran recibir ingresos sin la necesidad de cumplir con una jornada 
laboral preestablecida y adaptando sus tiempos para seguir cumpliendo con los trabajos domésticos 
y de cuidado dentro del hogar. 

Por supuesto, este tipo de emprendimientos hacía que los ingresos dependieran de las habilida-
des de las mujeres para posicionar los productos dentro del mercado, sin ningún tipo de seguridad 

5 En el Informe sobre Desigualdad de Género en México del Observatorio de Salarios (2022), se recuperaron los datos de la 

tasa de ocupación de la población de 15 años y más que es calculada por la enoe. Para la realización de la gráfica se determinó 

un periodo de tiempo que comprende desde 2005 (cuando se aplicó la encuesta por primera vez) hasta 2021 (último año regis-

trado por el informe) que permitiera la comparación de la tasa por sexo a través del tiempo. 

6 El rezago educativo es calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi, 2004) considerando a la pobla-

ción de 15 años y más que no han terminado su educación básica obligatoria. De acuerdo con el Centro de Estudios para el 

Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género (ceameg, 2020) la proporción de la población femenina de 15 años o más en 

condición de rezago educativo con respecto a la masculina en la década de 1990 era de 64.8 %. Para la década del 2000 era del 

55 % y para la década del 2010 era del 50.7 %. 

Gráfica 1.Tasa de ocupación de la población de 15 años y más por sexo. 2005-2021.
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90 | Violencias infiltradas

social de por medio. Si bien algunas nenis continuaron 
este modelo de negocio de venta por catálogo prove-
niente de estas mismas empresas haciendo uso ahora de 
las redes sociales, muchas otras también comenzaron a 
emprender a partir de la venta de productos que ellas 
mismas autogestionaban. “Desde artículos de segunda 
mano, hasta creaciones propias, las mujeres comenzaron 
a vender a través de redes sociales para generar ingre-
sos extras para el sostenimiento de sus hogares” (Caso, 
2021, p. 1).

No obstante, a pesar de que este tipo de trabajos 
ofrece la posibilidad a las mujeres de autoemplearse y 
convertirse en “sus propias jefas”, lejos de ser trabajos 
“empoderantes”, se han dado en condiciones de precari-
zación e inseguridad para ellas. La violencia económica 
y salarial hacia las mujeres se ve reflejada en el tipo de ac-
tividades económicas que desempeñan los persistentes 
techos de cristal que impiden el acceso a empleos mejor 
remunerados, la desigualdad salarial, la ocupación den-
tro del sector informal, entre otros factores que se pro-
fundizarán en el siguiente apartado. 

Empoderamiento femenino vs. explotación la-
boral: dos visiones de la violencia económica
La violencia económica contra las mujeres es un fenó-
meno que puede resultar invisible dada la histórica nor-
malización, derivada de condiciones políticas, sociales, 
culturales que marginan el acceso de las mujeres al ám-
bito público y las confieren al trabajo en el hogar no re-
munerado, provocando el acceso al mercado laboral en 
condiciones de precariedad. Este problema social afecta 
directamente en su calidad de vida y suele ser acompa-
ñado de otras formas de violencia. En México, este tipo 
de violencia es definida por la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como 

Toda acción u omisión del agresor que afecta la su-
pervivencia económica de la víctima. Se manifiesta 
a través de limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso de sus percepciones económicas, así como 
la percepción de un salario menor por igual tra-
bajo, dentro de un mismo centro laboral. (2007).

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (endireh) 
de 2021, al menos el 27.4 % de las mujeres mexicanas 

han experimentado este tipo de violencia a lo largo de su 
vida. Más aún, la violencia económica no suele afectar 
a todas las mujeres por igual, sino que en mayor medi-
da opera sobre aquellas cuyas opresiones de raza, clase, 
neurodivergencia, etc., les atraviesa. 

La violencia económica puede ser abordada desde di-
versas perspectivas. En este artículo se hablan de dos: el 
empoderamiento femenino y la explotación laboral. Con 
respecto al primero, Murgialday (2006) sostiene que gran 
parte de los feminismos del Norte Global de corriente li-
beral y desarrollista conciben la incorporación de las mu-
jeres en el mercado laboral como “una estrategia de lucha 
por la igualdad que hace del fortalecimiento de las capa-
cidades y autonomía de las mujeres la herramienta clave 
para trascender de la dominación masculina” (p. 3). El 
aspecto más destacable del término empoderamiento es 
que directamente se relaciona con el concepto de poder, 
que da origen a los estudios sobre lo político. Este térmi-
no fue definido por organismos de Naciones Unidas en la 
IV Conferencia sobre la Mujer en Beijing (1995) como 
“el aumento de la participación de las mujeres en los pro-
cesos de toma de decisiones y acceso al poder” (p. 2). 
En ese entonces, se reconoció que el empoderamiento 
femenino era clave para desarrollar economías fuertes, 
impulsar metas y operaciones empresariales, establecer 
sociedades más justas y equitativas, y alcanzar los objeti-
vos de desarrollo para las personas y naciones. 

Sin embargo, la principal crítica que se le hace al con-
cepto de empoderamiento femenino como expresión 
de la incorporación de las mujeres al mercado laboral es 
que, a través de él, según autoras como Medina (2021), 
se contribuye a la perpetuación de la violencia patriarcal 
que sostiene al sistema económico capitalista neoliberal. 
Las mujeres no dejan de ser objetos del mercado, lo que 
claramente se refleja en la predominancia del trabajo de 
las mujeres en el sector informal en el que, incluso, bajo 
cierto tipo de esquemas fiscales, llegan a ser consideradas 
como ciudadanas por su obligación de pagar impuestos, 
pero nunca llegan a ser consideradas sujetas reales de de-
recho al no ser acreedoras a derecho sociales ni laborales. 

La noción del empoderamiento femenino, además, 
se vuelve un discurso que afecta la perspectiva intersec-
cional tan necesaria en contextos como el de México y 
el de muchos territorios del Sur Global. El sistema eco-
nómico dominante condiciona el poder a las mujeres en 
la medida en la que puedan trascender los denominados 

nuevos investigadores2
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techos de cristal7 impuestos por el propio sistema. Para Puleo (2019), dotar de un 
aparente poder a las mujeres con base en cuan productivas y contributivas puedan re-
sultar para el sistema, discrimina, excluye y violenta a miles de mujeres empobrecidas, 
racializadas, en condición de neurodivergencia, etcétera. 

Si bien, la incorporación de las mujeres en el mercado laboral ha sido importante 
en cuanto a la trascendencia del ámbito de lo privado a lo público y como una forma 
del histórico reclamo por su autonomía e independencia, las estructuras del sistema 
económico dominante han hecho de este proceso una expresión de la explotación 
laboral y de la violencia económica. Por ejemplo, de acuerdo con el Observatorio de 
Salarios (2022), la duración de la jornada laboral de las mujeres en México es mayor 
a la de los hombres (véase gráfica 2). El 62.6 % de las mujeres laboran 35 o más horas 
frente al 32.4 % de los hombres. De hecho, el 18.7 % de las mujeres trabajan más de 48 
horas a la semana frente a sólo el 0.8 % de los hombres. 

Gráfica 2. México 2020. Duración de jornada laboral por sexo.

Fuente: Observatorio de Salarios con datos de la enoe, 2020.8

Sin embargo, el hecho de que las mujeres trabajen más horas no se ve reflejado en 
la ganancia de más ingresos. Lo anterior, se debe a que para las mujeres es más difícil 
acceder a empleos con salarios mejor remunerados. Tanto en mujeres como en hom-
bres ocupados han aumentado quienes ganan hasta dos salarios mínimos, pero han 

7 Dentro de los estudios de género, el concepto de techos de cristal hace referencia a las restricciones y obstácu-

los que impiden el ascenso de las mujeres a posiciones laborales de mayor jerarquía dentro de la organización 

del trabajo y, por ende, impide el acceso a trabajos mejor remunerados por motivos de género (Bejarano, 2011). 

8 Para la elaboración de la gráfica 2 se retoma la metodología del Observatorio de Salarios (2022) que con-

sultó la enoe (2020) y con los datos obtenidos realizó un cálculo para determinar la diferencia porcentual de 

la duración de la jornada laboral por sexo medida en horas a la semana. 
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disminuido quienes ganan más de cinco salarios mínimos. Aunque es un fenómeno 
que afecta a toda la población mexicana, son las mujeres quienes tienen salarios más 
bajos. Por ejemplo, mientras que el 61.5 % de la población que gana hasta un salario 
mínimo son mujeres, el 38.5 % restante son hombres. Asimismo, mientras el 61.7 % 
de la población que gana más de 5 salarios mínimos son hombres, tan sólo el 38.3 % 
restante son mujeres (Observatorio de Salarios, 2020) (véase gráfica 3). 

Gráfica 3. México 2020. Porcentaje de hombres y mujeres por nivel de in-
greso salarial

Fuente: Observatorio de Salarios con datos de la enoe, 2020.9

Así mismo, las condiciones de explotación laboral no sólo tienen relación con los sa-
larios. La violencia económica va acompañada también de otros tipos de violencia, 
como la física, psicológica y sexual. De acuerdo con la endireh (2021), en el ámbito 
laboral al menos el 27.9 % de las mujeres en México han sido víctimas de algún tipo de 
violencia, siendo la discriminación y la violencia sexual las más recurrentes. Algunas 
manifestaciones de discriminación en el ámbito laboral desde octubre de 2020 hasta 
octubre de 2021 se expresan en la gráfica 4.

9 En la gráfica 3 se muestran los porcentajes de hombres y mujeres por nivel de ingreso salarial del total de 

la población económicamente activa en México. Estos fueron calculados por el Observatorio de Salarios 

(2022) por medio del análisis de los datos de la enoe (2020) que ha determinado seis niveles de ingreso 

salarial para todo el país. 
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Gráfica 4. Distribución de mujeres asalariadas de 15 años y más por condición y situación de discrimi-
nación laboral de octubre 2020 a octubre 2021.

dad que ellas han tenido para enfrentar los efectos de la 
violencia económica. 

Como algunas mujeres desde el zapatismo externan 
“en un sistema que nos quiere muertas, vivir es revolucio-
nario”, y precisamente las nenis han encontrado las formas 
de seguir sosteniendo su propia supervivencia y la de sus 
hogares. Lo anterior no es visto desde una perspectiva que 
romantiza la precariedad, sino desde un reconocimiento 
del poder que tienen para ser sujetas del cambio social, 
como se expondrá en el siguiente apartado. 

Nenis: de objetos del mercado a sujetas del 
cambio social
El contexto de precarización del empleo y la explotación 
laboral no son las únicas manifestaciones de violencia que 
han enfrentado las nenis. De hecho, el término neni co-
menzó a popularizarse en redes sociales por el uso peyora-
tivo y misógino con el que muchos usuarios se empezaron 
a referir hacia estas mujeres. Por medio de mensajes de 
burla y memes, se ridiculizaba el lenguaje con el que se 
comunicaban estas trabajadoras al emplear frases como: 
“¿Dónde entregas, neni?” (Cortés, 2021). 

A pesar de ello, las nenis dieron respuesta a esos co-
mentarios apropiándose de esa identidad que el espacio 
virtual les había asignado y defendiendo con dignidad 
la forma en la que trabajaban para generar ingresos 
que sostuvieran a sus familias, sus estudios y sus for-
mas de vida en tiempos de pandemia. Sin embargo, los  

Fuente: endireh, 2021. 

Por eso, afirmar que las nenis son un reflejo del empodera-
miento femenino es normalizar y perpetuar las estructuras 
patriarcales, racistas y capacitistas del sistema económico 
dominante. En palabras de Pamela N, una jefa de familia 
del estado de Yucatán que se reconoce como neni: 

Sí, soy neni, mamá luchona o como me llamen. 
Pero más por necesidad que por gusto [...] a mí 
me gustaría tener un mejor empleo, con lo que 
gano a duras penas y me alcanza. También me 
gustaría tener seguro social, sobre todo para darle 
a mis hijas [...] yo quiero un empleo seguro, don-
de no tenga que andarme exponiendo a los peli-
gros de la calle [...] y la solución de los gobiernos 
es querer darnos cursos para que sigamos siendo 
nenis, aprender de mercadotecnia y no sé qué 
más en vez de darnos empleos más dignos, con 
mejor paga o de por lo menos darnos seguro so-
cial. (Citada en Redacción Haz Ruido, 2021, p. 1)

Como se ha expuesto hasta este momento, las mujeres 
se han incorporado al mercado laboral mexicano más 
en condiciones de explotación que de empoderamiento. 
Pero reducir el papel de las nenis únicamente a víctimas 
de la violencia económica, también resultaría ser una 
forma más de violencia hacia ellas. Aunque en este ar-
tículo se critica el concepto liberal de empoderamiento 
femenino, no se deja de reconocer la autonomía y digni-

nuevos investigadores2



94 | Violencias infiltradas

discursos peyorativos del espacio virtual transgredieron hasta el espacio público y ya 
no sólo por agentes de la sociedad, sino que también es visible en el lenguaje empleado 
por agentes estatales. 

El 22 de enero de 2022 se dio a conocer el caso de la neni Leslie Alcántara, quien 
fue detenida en la capital del estado de Puebla junto con otras seis personas por poli-
cías estatales, bajo el señalamiento injustificado de delitos contra la salud.10 Leslie es 
una mujer joven de 26 años que comercia, mediante el uso de redes sociales, artículos 
como calcetas y cosméticos para generar ingresos que ayuden a sustentar sus gastos y 
los de su familia. Ese día, la joven acordó una entrega en un lugar público cercano al 
Zócalo de la ciudad de Puebla. En la entrega fue interceptada por agentes de la policía 
estatal quienes la detuvieron con uso desmedido de la fuerza. Ante el hecho, su fami-
lia, amistades y otras nenis se movilizaron para exigir la liberación de la joven.11 Días 
después, Leslie fue liberada cuando el Juez de Control calificó de ilegal la detención 
(Morales, 2022). 

Ante este contexto de indignación colectiva, en la capital del estado de Puebla, sur-
gieron dos procesos organizativos importantes de reconocer: el Comité Neni de Puebla 
y Nenis App. El primero de ellos fue una respuesta inmediata ante el contexto de crimi-
nalización hacia las nenis por parte del Estado. Leslie fue un caso emblemático, pero no 
aislado. Las medidas de criminalización no sólo se reflejaban en detenciones arbitrarias, 
sino también en el hostigamiento de cuerpos policiales que comenzaron a desplegarse 
para vigilar los puntos de encuentro más comunes para las nenis. Así mismo, según lo 
testificaron algunas mujeres miembros del Comité Neni12 en la rueda de prensa convo-
cada para presentar al comité ante la sociedad poblana el 31 de enero de 2022, las nenis 
podían ser sujetas de revisión policial no sólo hacia sus productos sino también hacia sus 
propios cuerpos y personas. “Comité Neni es una articulación para el cuidado de nues-
tras vidas, la defensa de nuestros derechos en el intercambio-venta y para exigir nuestro 
derecho de usar los espacios públicos de forma segura” (El Universal Puebla, 2022), han 
señalado en respuesta a tales violencias. 

La politización de las nenis no sólo respondía al contexto de criminalización. 
También era una forma de interpelación en contexto de mayor inseguridad para las 
mujeres, quienes cada que salen a efectuar un intercambio comercial temen ser víc-
timas de otro tipo de delitos en el espacio público.13 Además del comité, también 

10 Para consultar más detalles del caso visitar: Sánchez, A. (23 de enero de 2022). Leslie Alcántara fue dete-

nida y es acusada de delitos contra la salud. El Universal Puebla. Recuperado de https://www.eluniversalpue-

bla.com.mx/ciudad/leslie-alcantara-fue-detenida-y-es-acusada-de-delitos-contra-la-salud

11 Para consultar la cobertura completa de la movilización visitar: Cortes, D. (24 de enero 2022). Marchan 

en Puebla por la liberación de Leslie Alcántara. lado b. Recuperado de https://www.ladobe.com.mx/2022/01/

marchan-en-puebla-por-la-liberacion-de-leslie-alcantara/ 

12 El Comité Neni, de acuerdo con una de sus fundadoras, Vanesa Silva, “  Busca articular a las mujeres tra-

bajadoras que se reconocen como nenis para obtener acompañamiento jurídico y emocional, herramientas de 

cuidado, popularizar el conocimiento sobre derechos, y para consolidar un grupo que represente los reclamos y 

exigencias de las nenis en la capital poblana ante las autoridades” (citada en La Silla Rota, 2022, p. 1). 

13 En Puebla, de acuerdo con Nancy Camacho (2022), quien recupera datos de la Fiscalía General del Estado, 
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se creó el proyecto digital Nenis App. Su creadora, 
América Valdez, en una entrevista para la Revista Rayas 
(2022), menciona que este proyecto también responde 
a la necesidad de la organización colectiva de las nenis 
y el mapeo territorial que permitiera identificar puntos 
seguros para que entre mujeres se cuidaran al momento 
de realizar los intercambios comerciales. 

De este modo, el Comité Neni y Nenis App surgen 
como propuestas que desafían la concepción dicotó-
mica de que las nenis son sólo sujetas de la explotación 
laboral o del empoderamiento femenino. La realidad 
que interpela y crean estas mujeres es mucho más com-

de enero a octubre de 2022 han aumentado algunos delitos contra las 

mujeres en comparación con 2021. Respecto al abuso sexual hubo un 

incremento del 29.4 %, el acoso sexual aumentó 13.4 %, mientras las 

denuncias por robo contra las mujeres incrementaron 15.7 %.

Fuente: Foro Karuzo [@forokaruzo] (11 de agosto de 2022). Vía Twitter.

Imagen 1. Cartel de promoción Tianguis -Trueque. pleja. Mediante la organización colectiva, cada vez más 
nenis están rechazando el rol impuesto por el sistema 
económico dominante de ser objetos del mercado y, en 
cambio, se reconocen como sujetas del cambio social. 
Así, si bien es cierto que el trabajo de las nenis todavía 
está en su mayoría insertado bajo la lógica del neolibe-
ralismo, muchas de ellas también están abogando por 
otros tipos de negocios basados en la economía social 
y en clave feminista. Además de las ventas, se han im-
pulsado intercambios por medio de prácticas como el 
trueque que se aprecia en la imagen 1.14

Como muchas de ellas refieren, el propio concepto de neni, 
que fue utilizado por el patriarcado para intentar demeritar 
su trabajo, ahora les significa una identidad comunitaria 
basada en la sororidad, como se aprecia en las palabras de 
Elsy, miembro de un Nenis Second Hand en Veracruz:

Se siente muy padre porque te sientes apoyada, el 
grupo se creó con el fin de la seguridad, de que vas 
a entregar en tal punto, o si tienes alguna duda con 
los clientes. Poco a poco hemos hecho una comu-
nidad, no se siente la envidia, si tenemos una duda 
de como reparar o con envíos o cuestiones así, cada 
quien comparte y nos retroalimenta. El sol brilla 
para todas, y es bonito ver triunfar a mis amigas 
porque se han convertido en mis amigas, yo no 
creí conocer a mujeres tan bonitas en este grupo 
de nenis. (Citada en Valdez, 2021, p. 1)

Las nenis reconocen que aún es largo el camino para 
desmantelar las estructuras patriarcales del sistema eco-
nómico dominante y hacen falta nuevos modelos que 
pongan en el centro el bienestar para ellas y para toda la 
población mexicana en general. No obstante, las nenis 
no están dispuestas a renunciar a la ocupación del espa-
cio público, ni del espacio virtual: “Hacemos un llama-
do a las nenis a cuidar nuestras vidas y defender nuestros 
derechos en el intercambio-venta y uso de espacios pú-
blicos” (Comité Neni, citado en Crónica Puebla, 2022), 
han señalado, por ejemplo. En la imagen 2 podemos ob-
servar el planteamiento realizado al respecto:

14 Un ejemplo de otros modelos de economía impulsados por las nenis 

es el Tianguis-Trueque en Puebla, impulsado por el Colectivo Sororas 

Puebla desde agosto de 2022 (Pasten, 2022). 
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Imagen 2. Llamado a la organización por el Comité Neni.

Fuente: Comité Neni [@ComitéNeni] (31 de enero de 2022). Vía Facebook. 
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Conclusiones
Este artículo ha sostenido que las nenis (nuevas emprendedoras de negocios por in-
ternet) son una consecuencia de la incorporación de las mujeres al mercado laboral 
en condiciones de explotación más que de empoderamiento femenino. Este último 
ha sido utilizado por el sistema económico capitalista neoliberal como un discurso 
que perpetúa la violencia económica y reproduce las desigualdades sociales necesarias 
para el funcionamiento de éste. A su vez, hemos dicho, las nenis son una respuesta 
organizativa que enfrenta las violencias del sistema económico patriarcal dominante 
al no considerarse meros objetos del mercado, sino sujetas activas del cambio social al 
promover economías más solidarias, justas y en clave feminista. 

A lo largo del texto se revisó, en primer lugar, el proceso histórico de la incorpo-
ración de las mujeres al mercado laboral mexicano, que a partir de la década de 1980 
respondió a las exigencias de un mundo globalizado que requería de estructuras que 
precarizaran el trabajo de la mano de obra femenina. Así, se llegó hasta el contexto de 
auge de las nenis, empujado por la pandemia de la covid-19, en el que disminuyó la 
tasa de ocupación de las mujeres y aumentaron los trabajos de cuidado no remunera-
dos. Por eso, miles de mujeres incursionaron en actividades de comercio digital para 
generar más ingresos y sostener a sus familias.

Posteriormente, se abordó el concepto de la violencia económica hacia las mujeres, 
primero, desde un análisis bibliográfico crítico al discurso liberal del empoderamiento 
femenino y luego desde la noción de explotación laboral en el que se expusieron algu-
nos datos estadísticos sobre la situación de desigualdad salarial y precarización del tra-
bajo de las mujeres mexicanas. Finalmente, por medio de referencias hemerográficas 
se expuso el proceso de politización que algunas nenis han construido frente a diversas 
manifestaciones de la violencia, tomando como ejemplo de referencia el caso de Nenis 
App y el Comité Neni en la capital del estado de Puebla. 

Por ello, otra conclusión importante es que, si bien las mujeres se han incorporado 
a los mercados laborales en condiciones de explotación más que de empoderamiento, 
eso no implica que las mujeres no se reconozcan con el poder de organizarse y construir 
alternativas a las perspectivas económicas hegemónicas para hacer frente a las violencias 
económicas y salariales que afectan, en mayor medida, a las mujeres empobrecidas, ra-
cializadas, con condiciones de discapacidad, neurodivergencia, etc. Sin embargo, esta 
organización no puede llevarse a cabo si actores sociales y estatales discriminan a las 
mujeres trabajadoras y criminalizan las prácticas de intercambio y venta autogestivas.

Urge seguir promoviendo modelos de economía solidaria, justa y en clave feminis-
ta que permitan superar los modelos de economía capitalista neoliberal para terminar 
con las estructuras patriarcales que siguen reproduciendo múltiples formas de vio-
lencia hacia las mujeres. Los llamados de las nenis a la sociedad mexicana son apoyar 
cada vez más los microemprendimientos y la economía local, rechazar todo tipo de 
violencia hacia sus personas y sumarse a sus exigencias colectivas por trabajos y vidas 
más dignas, justas y libres de violencia.15

15 Este artículo sirve de manera introductoria a la coyuntura que miles de mujeres trabajadoras viven en 

México. No obstante, es de interés de la autora dar seguimiento a la situación de las nenis en el contexto 

pospandémico, recuperar más voces y experiencias de las nenis mediante estudios etnográficos específicos y 

profundizar en otros fenómenos de la violencia económica hacia las mujeres, cuestiones que serán objeto de 

futuras investigaciones.
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