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Más que nunca, las situaciones vividas durante el año 2020 

pusieron en especial evidencia la importancia de las tareas de cuidado 
y la necesidad de valorar su complejidad. Desde los estudios sociales, 
la economía feminista y las políticas sociales se viene poniendo el foco 
desde hace varias décadas en la organización del cuidado y también en 
los diferentes actores que cumplen esas funciones, además de los que 
las mujeres cumplen de manera no remunerada en sus hogares: el 
mercado, el Estado y la comunidad. El objetivo es pensar el trabajo 
doméstico y la reproducción dentro de la economía y su 
funcionamiento, para entender las coordenadas que tiene y cómo se 
perpetúa y adopta distintas formas en el tiempo.  

Estas cuestiones impulsaron la realización de las Jornadas de 
Estudios Interdisciplinarios del Cuidado y este libro, Los derroteros del 
cuidado. El mismo reúne las diez ponencias expuestas en la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) el 1 de diciembre de 2017. El 
encuentro fue organizado por el Proyecto de Investigación en Temas de 
Vacancia (PITVA) Economía del cuidado. Un análisis desde las 
políticas públicas y la Economía Social y Solidaria (UNQ), el PUNQ 
I+D El proceso de profesionalización del cuidado sanitario (UNQ) y el 
proyecto La enfermería universitaria en Argentina, del Instituto de 
Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad 
Nacional de José C. Paz (UNPAZ), dirigidos por Karina Ramacciotti.  

Las compiladoras son Gabriela Nelba Guerrero, que además es 
docente de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y directora del 
Proyecto PITVA antes mencionado; la Dra. Ramacciotti, investigadora 
principal del CONICET en el Departamento de Ciencias Sociales de la 
UNQ, donde también es docente de Historia Social en la carrera de 
Enfermería, y la Dra. Marcela Zangaro, también docente, que realiza 
sus investigaciones acerca de la temática del trabajo y su relación con 
la subjetividad. 
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El texto de presentación, a cargo de Ramacciotti y Zangaro, 
explica el rol de las tareas de cuidado y el menosprecio que existe hacia 
estas actividades. La visibilización de su importancia social permite 
luchar contra ese prejuicio y la desvalorización de los trabajos de 
cuidado y lo asociado con lo femenino. Existen más mujeres ligadas a 
este tipo de profesiones que hombres, como en el caso de la enfermería, 
una de las profesiones más feminizadas aún en la actualidad. A pesar 
de que se requieren conocimientos y la experticia es exigente en esta 
área, persiste la idea de que las capacidades “innatas” superan a las 
técnicas para realizar este tipo de trabajo.  

Explican estos procesos desde una perspectiva de género para 
revelar que no estamos ante un destino, sino ante una construcción. Los 
trabajos de cuidados, en todas sus formas, si han sido mercantilizados 
y reciben remuneración a cambio o no, son asociados indisolublemente 
a lo femenino. Asimismo, al no ser considerado un trabajo per se, carece 
de los derechos y reconocimientos propios de las actividades laborales.  

El libro se organiza en dos partes bien justificadas por brindar, 
primero, las discusiones y aportes académicos y teóricos sobre el tema 
y, en un segundo momento, los trabajos que reportan experiencias 
puntuales sobre el cuidado. 

Comienza con la presentación de Paula Aguilar, “Pensar el 
cuidado como problema social”. Ella resalta la relevancia del concepto 
Cuidar en los últimos años, lo define y sintetiza de manera simple, para 
atravesar muchos de los más importantes ítems dentro de este campo y 
arribar a la pregunta sobre quién cuida a quienes cuidan. Rescata la 
mirada sistémica e interdisciplinaria necesaria para abordar este tema 
como problema social, desde la economía, la antropología, la 
sociología, la filosofía y las ciencias jurídicas, que nos permita discutir 
y politizar la domesticidad. 

El capítulo de Karina Brovelli, “El cuidado: una actividad 
indispensable pero invisible”, gira en torno a conceptualizar al cuidado 
y a pensar qué herramientas aportan las ciencias sociales para su 
análisis. La autora también examina las representaciones del cuidado y 
cómo han cambiado históricamente: el lugar asignado a los hogares, las 
familias y las políticas sociales, así como las miradas respecto de las 
personas que necesitan cuidados y de las que los proveen, destaca la 
posibilidad de pensar el cuidado como una actividad que pone el foco 
al mismo tiempo en lo singular (la vida cotidiana individual y familiar), 
y en lo general (las normas e instituciones sociales). El cruce de ambos 
ejes es lo que define cómo se organiza el cuidado.  

Graciela Queirolo, autora de “El cuidado en la historia: nuevos 
análisis para un antiguo problema”, propone reconstruir los procesos 
que posibilitaron la participación laboral femenina. La autora resalta la 
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relación entre dependencia material y vulnerabilidad física, y se 
pregunta, dentro de un importante contexto de movilización en lo que 
respecta al género, y ante una revitalización de los debates sobre el 
trabajo femenino, cuál es el aporte de la Historia como disciplina 
científica para pensar estos temas.  

El texto de Gabriela N. Guerrero, “El cuidado en la economía”, 
observa los elementos que hicieron que trabajos típicamente femeninos 
como son el doméstico, el reproductivo y el de cuidados se fortalecieran 
gracias al rol de todos ellos dentro de la economía, con el objetivo de 
valorar la profunda relación entre lo económico y lo social. Los debates 
sobre trabajo doméstico o trabajo de las mujeres permiten pensar al 
cuidado de una forma amplia, que incorpora la mirada sobre la 
provisión pública, comunitaria y privada de los servicios remunerados 
de cuidado y la sitúa en relación a las diferentes formas en que las 
sociedades se organizan.  

Luego, el capítulo de Romina G. Amaya Guerrero denominado 
“Cuidado a la economía y economía al cuidado “observa críticamente 
el carácter androcéntrico del paradigma neoclásico e incorpora la 
necesidad de una perspectiva de cuidados a los estudios económicos y 
viceversa. Lo interesante es tener en cuenta la característica 
multidimensional que brinda este tipo análisis: el cuidado presenta una 
dimensión política (también de políticas), una dimensión económica, 
una cultural y una social. 

La segunda parte abre con el texto de María Pía Venturiello, 
“Tensiones familiares y respuestas públicas ante el cuidado de adultos 
dependientes”, que aborda el cuidado de personas adultas que dependen 
de otras como una cuestión de responsabilidad pública. Analiza tanto el 
cuidado de adultos mayores como el de personas en situación de 
discapacidad y los presenta como una tarea que genera desafíos y 
responsabilidades sociales. La falta de servicios públicos de cuidados 
redunda en que se recurra a otras diversas redes sociales y que surja una 
suerte de resistencia social a asumir al cuidado como una 
responsabilidad colectiva, lo que implica que generalmente estas tareas 
sean asumidas por familiares, especialmente mujeres.   

A cargo de Alberta Bottini y Vanessa Sciarretta se encuentra el 
capítulo “Aportes de la Economía Social y Solidaria al cuidado”, en el 
que muestran tres ejemplos de cooperativas de trabajo que prestan 
servicios de cuidados domiciliarios. Proponen estudiarlos en relación 
con la Economía Social y Solidaria (ESS) y cómo representan una 
respuesta socio-organizativa a la cuestión del cuidado y una modalidad 
innovadora de gestión de este tipo de servicios. Las autoras postulan 
que pensar el cuidado en términos económicos implica reconocer la 
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función que tiene en las economías capitalistas: la reproducción de la 
fuerza de trabajo.  

El texto “Trabajo y relaciones de cuidado en el espacio 
comunitario”, de Carla Zibecchi, estudia el caso de un jardín 
comunitario impulsado por mujeres cuidadoras del barrio, en el que el 
cuidado se realiza en un ámbito distinto al familiar. Explica las 
características que va asumiendo el espacio comunitario como 
proveedor de cuidados para la primera infancia en contextos de pobreza 
y desigualdad, y un proceso de comunitarización de un jardín integrado 
territorialmente con otras organizaciones e instituciones del barrio. 

Mariana Frega, por su parte, presenta “La perspectiva feminista 
y el trabajo en la economía popular” en el que reflexiona sobre las 
contribuciones de la economía popular y los estudios del cuidado al 
campo de la investigación social. Sitúa a las mujeres en un lugar de 
centralidad respecto de las estrategias de reproducción del hogar y los 
modos de articulación de distintas modalidades de trabajo, ya que sus 
prácticas garantizan tanto la fuerza de trabajo como la producción de 
bienes, redes y recursos para la subsistencia de los hogares. Postula que 
son los cuerpos feminizados y a su vez pertenecientes a las clases 
populares los que aseguran con su trabajo la supervivencia de los 
hogares en el engranaje de la economía popular.  

Finalmente, Florencia Isola Zorrozúa propone también un 
estudio de caso en el último capítulo, “Trayectorias de cuidados en el 
programa social Ellas Hacen”. Con metodología etnográfica, aborda la 
historia de vida como recurso y técnica de investigación y más 
particularmente la de Vanesa, mujer perceptora del Programa Ellas 
Hacen en un barrio del conurbano bonaerense, programa planteado 
como una propuesta con perspectiva de género que busca alejarse de lo 
asistencialista.  

En conjunto, las autoras visibilizan las implicancias sociales y 
personales del cuidado, tanto para quienes cuidan como para quienes 
son cuidados. Invitan a poner en discusión y cuestionar los enfoques y 
las categorías teóricas con las que se ha abordado y analizan 
críticamente casos puntuales de estudio. El libro es un importante aporte 
para la ampliación de enfoques y categorías que permitan abarcar la 
complejidad de los cuidados en las sociedades contemporáneas. 


