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Fruto del trabajo de diez universidades del Estado español en la investigación 
“El cuidado importa. Impacto de género en las cuidadoras/es de mayores y 
dependientes en tiempos de la covid-19”, esta obra analiza las consecuencias de la 
pandemia en la organización social de los cuidados de mayores y dependientes, y 
plantea la necesidad social y política de repensar profundamente este modelo. 

¿Qué ha pasado durante la pandemia? ¿Por qué nadie aplaudía a las cuidadoras 
familiares, las empleadas del hogar, o el personal de las residencias? ¿Por qué el 
trabajo de tantas mujeres, muchas de ellas extranjeras, quedó invisible? A partir de 
este “¿por qué?”, las autoras desvelan las relaciones de género, de clase, de edad y 
de extranjería que se imbrican en la organización social de los cuidados, que se 
sostiene a costo de vidas precarizadas e invisibilizadas. La pandemia evidenció otro 
sistema de dominación, menos visible: el edadismo, el poco valor que la sociedad 
otorga a las viejas/os, por no ser fuerza de trabajo en devenir (Federici, 2015). 

El libro se abre con una introducción de Dolors Comas y Silvia Bofill, que 
plantea el objetivo y los medios para lograrlo: “aspira a generar incidencia social y 
política, no solo visibilizando y analizando los efectos de la pandemia sobre el 
cuidado social y sus trabajadoras/es, sino atendiendo las causas estructurales que 
explican tales efectos” (p. 33). Por ello, es necesario luchar contra la asociación de 
la vejez con la dependencia y “re-encantar la vejez” (Lagrave, 2009), así como 
analizar la construcción social, histórica y política de la vejez (Beauvoir, 1970). 
Enfatizan la profunda naturalización del cuidado, su relegación a la esfera privada y 
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la preponderancia de la familia, donde recae, principalmente en las mujeres, la 
responsabilidad de cuidar de las personas que lo necesitan. Remarcan también la 
importancia de las éticas del cuidado para pensar la interdependencia que nos une a 
todes, a contracorriente del mito neoliberal del individuo independiente (Tronto, 
1992). En el segundo capítulo, Raquel Martínez-Buján, Marcela Jabbaz y Montserrat 
Soronellas nos presentan el marco demográfico, político y económico de la crisis de 
los cuidados. Resaltan que si la Ley de Dependencia (2006) generó esperanzas para 
universalizar el derecho al cuidado, las políticas de austeridad que se han desplegado 
después del 2008 la vaciaron de toda su sustancia, dejando un sector fuertemente 
privatizado, segmentado, racializado y feminizado. La pandemia generó una re-
familiarización y re-hogarización del cuidado, agudizando las desigualdades sociales 
sobre las cuales se sostiene. 

Luego, a partir de una metodología cualitativa y un enfoque fenomenológico, 
cada capítulo se dedica a un agente del “mosaico de recursos de cuidado” (p. 27). 
Todos señalan los mismos fenómenos, aunque la intensidad puede variar, y apuntan 
a los problemas estructurales en la provisión del cuidado: la privatización de la 
reproducción social, la explotación del trabajo de las mujeres, el edadismo y 
capacitismo enraizados en la sociedad neoliberal. En el tercer capítulo, Montserrat 
Soronellas y Marcela Jabbaz desvelan las realidades de las trabajadoras familiares, 
que han absorbido el “shoke pandémico” (p. 112) a costo de su salud y de sus vidas. 
Luego, Mireia Roca, Tomasa Báñez y Ana Lucia Hernández resaltan las dificultades 
que enfrentan las trabajadoras de los servicios de cuidado de proximidad, e insisten 
en la división jerárquica entre los sectores sanitario y social como parte importante 
del problema. En el quinto capítulo, María Offenhenden y Sílvia Bofill-Poch exponen 
las realidades de las trabajadoras de hogar, mayoritariamente mujeres migrantes, y 
analizan cómo el modelo de cuidados se asienta en relaciones de poder imbricadas: 
el género, la raza y la extranjería, y la clase. Así, “la crisis sociosanitaria ha tenido el 
efecto de tensionar los ejes de desigualdad social sobre los que se estructura el trabajo 
de hogar y cuidados” (p. 248). Los dos capítulos siguientes, a cargo de Dolors Comas 
d’Argemir, Matxalen Legarreta-Iza y Cristina García Sainz abordan lo que analizan 
como el epicentro de la crisis: las residencias, que encarnan de manera paradigmática 
las imbricaciones entre el desprecio hacia las viejas/os y la poca valoración de las 
trabajadoras. Las autoras dibujan situaciones de extrema injusticia y violencia, como 
la interdicción para las personas de acompañar la muerte de sus seres queridos, 
reflejando la crueldad de la gestión biopolítica de esta crisis. No obstante, a 
contracorriente del sensacionalismo de los medios de comunicación hegemónicos, 
visibilizan también todas las estrategias de resistencia de las trabajadoras, tanto de 
las auxiliares como de las directoras, y los constantes dilemas que enfrentaron, poco 
apoyadas por las administraciones. Yolanda Bodoque Puerta y Jesús Sanz Abas nos 
presentan una última pieza de la mosaica de los cuidados: las iniciativas 
comunitarias, que, a pesar de sus limitaciones, nos ofrecen oportunidades para pensar 
en la construcción de alternativas cuidadoras. Por último, Dolors Comas d’Argemir 
y Raquel Martínez-Buján cierran la obra con los principales ejes y retos que debemos 
colectivamente asumir para construir un modelo social de cuidado que sea justo y 
sostenible, y que valore todas las dimensiones del cuidado, de la higiene corporal al 
apoyo emocional. 

Finalmente, este libro es una lectura esencial ya que, más allá de su 
exhaustividad y propuestas concretas para mejorar el modelo de cuidados de larga 
duración, desborda las fronteras del estado español. Nos permite ver lo que 
normalmente no miramos: la complejidad del trabajo de cuidado, y todos los “saber-
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hacer discretos” (Molinier, 2005) que despliegan las trabajadoras. Establece también 
hitos esenciales para contemplar la pandemia como una crisis de la reproducción y 
una crisis del modelo capitalista (Mezzadri, 2022). El mundo se sostiene por el 
trabajo reproductivo de las mujeres, sobre todo aquellas precarizadas y racializadas: 
las trabajadoras del cuidado, las mujeres dentro de las familias heterosexuales, todas 
las que proporcionan trabajo gratuito (Simonet, 2018) para paliar los fallos del estado 
(en la confección de mascarillas, por ejemplo). Por lo tanto, este libro representa una 
herramienta clave para elaborar una respuesta feminista, anticapitalista y antirracista 
a esta crisis, y a todas las que seguirán, y construir colectivamente un sistema que 
ponga los cuidados en el centro para todas.  
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