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Intentando buscar respuesta a 
estas cuestiones, las diferentes autoras, 
con muy diversas trayectorias, se unen 
en un proyecto multidisciplinar, para 
reflexionar juntas en torno a estos 
dos ejes: los cuidados y la autonomía 
económica de las mujeres en clave de 
sostenibilidad. Para ello parten desde 
marcos teóricos críticos como los 
feminismos o el ecologismo.

Las seis investigaciones que 
componen el volumen pretenden alertar 
sobre las violencias que sufren quienes 
no gozan de autonomía económica, a la 
vez que reparar en el cuidado como eje 
que refuerza desigualdades, y visibilizar 
las experiencias de dolor y de privación 
relativa que atraviesan las mujeres 
racializadas. El objetivo del texto es 
invitar a una reflexión crítica que ayude 
a impulsar estrategias y políticas públicas 
para avanzar hacia sociedades más 
igualitarias. Esto supone un reto en el 
contexto latinoamericano donde existen 
grandes dificultades y desigualdades.

En el primero de los artículos, 
Alicia H. Puleo aborda la conexión 
entre el feminismo y el ecologismo. El 
llamado ecofeminismo es una corriente 
del feminismo que busca enriquecer los 
enfoques existentes sobre los problemas 
socioambientales, destacando la 
importancia de incorporar la experiencia 
y la perspectiva de las mujeres. Se define 

E n los últimos años, diferentes 
movimientos sociales feministas 
han empezado a tomar fuerza 

en América Latina. Denuncias contra 
feminicidios, violencias físicas, o la 
reducción de derechos de las mujeres, 
conquistaron las calles, los periódicos 
y la esfera pública hasta llegar a las 
agendas políticas, abogando por más 
derechos e igualdad. Se crearon 
alianzas y comunidades que luchan por 
conseguir los cambios institucionales y 
normativos necesarios para llevar a cabo 
transformaciones sociales profundas. 
Esto supone, aún a día de hoy, una tarea 
apremiante tanto en la región como en el 
resto del mundo.

Este libro forma parte de una 
iniciativa de la Fundación Carolina y el 
Instituto de Investigación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social 
(UNRISD), cuyo objetivo es reflexionar 
de forma crítica y situada sobre algunos 
de los desafíos principales a los que 
se enfrenta la región latinoamericana, 
relacionados con la justicia de género. 
Dos preguntas centrales articulan las 
investigaciones que la componen: por 
un lado, cómo promover la autonomía 
económica de las mujeres en un contexto 
de crisis social y climática y, por otro, de 
qué forma reconocer y redistribuir los 
cuidados, asumidos históricamente por 
las mujeres.

Güemes, C. y Cos montiel, F. (eds.) (2023).  
Cuidados y ecofeminismo. Consolidar avances y 
construir futuros igualitarios en Latinoamérica. 

Fundación Carolina, 117 pp. 
iranzu tellechea lecumberri*

* Iranzu 
TELLECHEA 
LECUMBERRI, 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid (España). 
Contacto: 
Iranzutelle@gmail.
com

233-236



234
Licencia CC BY-NC-ND 4.0 Int

R
Relaciones Internacionales 
Número 56 • Junio 2024 - Septiembre 2024
Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales 
Universidad Autónoma de Madrid 

como “pensamiento y acción que desafía la 
dominación patriarcal, androantropocéntrica 
y neoliberal, buscando un futuro de justicia y 
paz con la naturaleza” (p. 32). Esta corriente 
resulta hoy más necesaria que nunca, teniendo 
en cuenta el siniestro panorama ecológico y 
la grave crisis climática actual. Por otro lado, 
la autora muestra cómo en la cultura ilustrada 
se creó una jerarquía de saberes que otorgaba 
primacía a ciertos asuntos, roles y sujetos. 
De este modo, la naturaleza, las emociones, 
lo doméstico o los cuidados recibieron un 
estatus inferior, considerando que las tareas 
relacionadas con aquellos que correspondían 
a las mujeres, ocupaban un lugar secundario, 
mientras que el desarrollo o lo productivo, 
asignado a los hombres, era prioritario. El 
ecofeminismo propone revalorizar la empatía, 
las prácticas de cuidados, la naturaleza, 
universalizando estos valores y enseñándoles 
tanto a hombres como a mujeres desde la 
infancia.

En esta misma línea, la segunda 
investigación, a cargo de Lilian Celiberti, pone 
en tela de juicio el concepto de cuidados, 
y reflexiona sobre cómo “desfamiliarizar, 
desfeminizar, desheteronormalizar y 
desmaternizar” esta idea, de forma que se 
convierta en un objetivo estatal. Propone, 
igualmente, un diálogo entre el feminismo 
y el ecologismo, poniendo en valor la 
ecodependencia y situando los cuidados como 
base para fortalecer la acción colectiva, 
enfrentando la privatización de lo social y la 
asignación de los cuidados a las mujeres. En 
este sentido, la región latinoamericana sirve 
de ejemplo, ya que las luchas de resistencia han 
introducido una dimensión socioambiental del 
cuidado, que se basa en otros hábitos sociales 
que fortalecen lo común, ponen en valor los 
cuidados y cuestionan las formas de producir, 
consumir, y habitar la tierra de la modernidad. 
Aquí, la autora propone un nuevo contrato 
ecosocial, que parta de un nuevo paradigma. 

Dice que en aquel se debe reconocer la 
ecodependencia y fomentar experiencias de 
diseño urbano participativas e innovadoras, 
capaces de fortalecer los espacios de 
relación multifuncional para todas las edades, 
diversidades y disidencias.

Ahondando en el tema de los cuidados, 
Ailynn Torres, se centra en la problematización 
de la inserción de estos en la agenda pública. 
A este respecto, se plantea una primera 
cuestión, sobre si deben monetizarse o no. 
Es importante reconocer que el trabajo 
no es solamente aquello que conlleva una 
retribución económica, sino todo aquello que 
implica tiempo y esfuerzo. Tradicionalmente, 
el trabajo de los cuidados, realizado 
fundamentalmente por las mujeres, no ha 
sido valorado como tal, lo que ha ocasionado 
la exclusión de estas de los derechos 
relacionados con el empleo, y la reafirmación 
de roles de género que sitúan a la mujer en lo 
doméstico. En este sentido, la autora menciona 
cuestiones y debates pendientes, como la 
justicia distributiva, el derecho al cuidado, las 
consecuencias de definir los cuidados como 
trabajo, de la necesidad de políticas públicas 
e interseccionales, así como de servicios de 
cuidados, y la democratización de los cuidados 
en un contexto de derrame neoconservador 
de la política; que necesitan de consensos 
amplios que supongan soluciones reales para 
las mujeres.

En el cuarto capítulo, Fabio Vélez 
aborda nuevamente la convergencia entre 
feminismo y ecología, pero desde una 
mirada interseccional, centrándose en el 
contexto brasileño. Diferencia dos corrientes 
dentro de la perspectiva ecofeminista: por 
un lado, los esencialistas, que presuponen 
una conexión biológica e innata, entre las 
mujeres y la naturaleza, y por otro, los 
constructivistas, que niegan alguna conexión 
especial de las mujeres con la naturaleza 
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y tienden a posicionarse críticamente en 
el debate basado en la diferencia sexual. 
Además, el autor explora el papel de la iglesia 
en Brasil, y cómo esta ha sido un medio 
por el cual las mujeres han comenzado a 
organizarse, plantear inquietudes, debates 
y acciones ecofeministas. La investigación 
muestra diferentes posiciones críticas 
dentro del contexto brasileño, visibilizando 
el trabajo de pensadoras feministas, que 
permite comprender y reconocer visiones 
latinoamericanas, que construyen un diálogo 
intercultural para avanzar en la lucha contra 
el patriarcado.

Marta Ferreyra, autora del quinto 
trabajo, viene a analizar los conceptos de 
sororidad y de affidamento, proponiendo 
reemplazar el primero por el segundo con 
el objetivo de fortalecer la incidencia política 
de los feminismos. La autora considera que la 
idea de sororidad, que se basa en el concepto 
de igualdad, conlleva cierta uniformidad y 
homogeneidad, de modo que se corre el riesgo 
de silenciar ciertas realidades e identidades. 
Por su parte, el concepto de affidamento 
asume la existencia de la necesidad mutua, 
pero reconoce las asimetrías y añade la idea 
de coalición en lugar de centrarse en una 
identidad única como base de la comunidad.

Finalmente, en el sexto y último 
capítulo, Joy H. González-Güeto introduce 
una discusión sobre la subordinación de la 
cuestión racial en las políticas de género, así 
como en los discursos feministas. La autora 
pone en el centro este tema con el objetivo de 
reformular los planteamientos actuales sobre 
las desigualdades. Defiende que no podemos 
diseñar estrategias de justicia de género 
sin una mirada antirracista, que reconozca 
lo que los pueblos no blancos tienen que 
decir. El artículo critica aquellas políticas y 
programas que eluden las demandas de las 
personas racializadas, o bien las tratan de 

forma paternalista. Para evitar esto, propone 
planteamientos de cooperación anticoloniales 
y con puntos de vista críticos en los programas, 
de forma que se reconozcan las relaciones 
de poder entre los diferentes territorios y 
actores.

Las contribuciones de este libro 
son de profundo interés y relevancia, tanto 
para la disciplina como para la actualidad 
de la región, ya que ponen de manifiesto 
algunos de los debates centrales que existen 
actualmente dentro de los feminismos. En 
este sentido, se subrayan dos elementos: 
por un lado, las autoras recuperan enfoques 
ecofeministas para abordar la interrelación 
entre aspectos como los cuidados y la 
desigualdad, recordando la importancia de la 
reflexión crítica para la transformación social. 
Por otro lado, el libro desafía los paradigmas 
establecidos, cuestionando el rol de la mujer 
y el feminismo hegemónico, dando voz a 
perspectivas silenciadas dentro del contexto 
de una crisis climática.

Estos enfoques resultan más 
necesarios que nunca dentro de este 
contexto. El ecofeminismo propone un 
cambio de cosmovisión, que supone una 
revalorización de ideas como la naturaleza, los 
cuidados, la comunidad y la interseccionalidad. 
En definitiva, las diferentes investigaciones 
ofrecen un análisis minucioso del papel de 
los cuidados, y un buen ejemplo sobre la 
posibilidad de crear nuevos pactos ecosociales 
y políticas que tengan en cuenta temáticas 
que hasta el momento han sido silenciadas o 
ignoradas.

A su vez, la diversidad de las 
procedencias de las autoras enriquece el 
análisis, ofreciendo una perspectiva amplia y 
esencial para la transformación social. Aunque 
parten desde diferentes enfoques y temáticas, 
les une un hilo conductor común: la reflexión 
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crítica del rol de la mujer y la búsqueda de un 
cambio normativo que conduzca hacia futuros 
más justos y sostenibles.

Para finalizar, resulta de especial 
interés que el análisis se centre en la región 
latinoamericana, de la que tenemos mucho 
que aprender, tanto por el potente giro 
feminista de los últimos años, como por 
saberes y cosmovisiones propios de la zona, 
más cercanos a la sostenibilidad. Existe una 
necesidad de escuchar lo que países del Sur 
Global —que han sido tradicionalmente 
marginados dentro de la disciplina— tienen 
que decir, con el fin de conseguir una 
cooperación real, alejada de paternalismos, 
en la búsqueda de soluciones integrales e 
inclusivas.
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