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El cuidado desde la ética del cuidado: Feminismo e investigación 

 

En nuestros días, aún los feminicidios no cesan, los cargos de poder siguen ocupados por una mayoría masculina, 
la protección de los hijos, de los adultos mayores y de los discapacitados, en muchos hogares y comunidades, sigue 
siendo una responsabilidad exclusiva de las mujeres, como tantas de las injusticias de género que no superamos 
en Colombia y en el mundo, es decir, el pasado no nos abandona. Actualmente, los pueblos indígenas siguen en 
riesgo de extinción por todos los tipos de violencias, el Estado colombiano no ha sido capaz de garantizar sus 
derechos fundamentales, mientras sus territorios son forzadamente utilizados por grupos armados ilegales, para 
actividades criminales, y por la industria que extrae recursos naturales. 

Por tanto, a propósito de esta editorial considero que, para feminizar la política y la ciencia, y para que la política 
y la ciencia sean más inclusivas, podemos empezar hablando abiertamente del cuidado desde una mirada ética y 
no solamente desde la enfermería como se acostumbra en ciencias de la salud. A partir de ello y desde la ciencia, 
reconocer que debemos estudiar el cuidado y el rol de las mujeres, el cuidado de los ancianos dependientes, y la 
manera como lo experimentan y conciben los pueblos originarios. 

Lo anterior, no pretende ocultar que cada vez somos más los hombres que queremos cuidar informalmente a 
nuestros hijos y formalmente a nuestros padres; en algunos casos en contradicción de las familias y de las 
instituciones que siguen en el pasado, porque el pasado no nos abandona. Tampoco pretende que muchos de los 
investigadores asuman la existencia de una agenda de investigación indígena, pues es suficiente con incluir los 
problemas de estos pueblos en nuestros intereses de investigación(1). 

Para darle rienda suelta a la provocación de esta editorial, y que investiguemos más sobre el cuidado de los 
ancianos, la provisión del cuidado por parte de las mujeres y el cuidado en pueblos indígenas desde las ciencias 
de la salud, procederé a conceptualizar, luego contextualizar y finalmente compartir algunos problemas de 
investigación. 

Es claro que las implicaciones sociales de la provisión del cuidado han estado relacionadas con el hecho de que es 
un trabajo invisibilizado, que se realiza habitualmente en el hogar o núcleo familiar; mayoritariamente por 
mujeres sin remuneración y sin reconocimiento social, es decir, normalmente el cuidado es realizado por 
cuidadores informales que asumen toda la carga del cuidado a veces con una responsabilidad familiar compartida 
en la que subyacen diferentes estilos de participación, que han llevado a revalorar las instituciones y las 
condiciones en las que se viene dando el cuidado(2-6). 

Esta asunción de antemano, reconoce la reciprocidad entre el cuidador y el receptor, puesto que el cuidado no es 
a priori, más bien, es dependiente de una experiencia y deseo universal, pues todos necesitamos cuidado(7,8). Esta 
relación de interdependencia que supone el cuidado es definido culturalmente como las acciones dirigidas a otros 
para satisfacer sus necesidades, es decir, son una idea moral no abstracta, y corresponden a una actividad que no 
es solamente afectiva, pues se comporta como una acción social que pretende producir bienes y servicios para la 
supervivencia(7-11). 

Siendo así, el cuidado entre otras cosas, nos invita a pensar en el inminente envejecimiento de las sociedades, 
pues es preocupante el aumento de las enfermedades crónicas con sus consecuencias sociales, económicas, 
políticas y éticas para la sociedad y las familias; y es alarmante que el cuidado en las minorías étnicas sea poco 
estudiado por la ciencia y muy desatendido por el Estado. 
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Como editor de la revista Universidad y Salud, me permito invitar a la comunidad cientí fica interesada, a que 
consolidemos una red acade mica sobre el cuidado de los ancianos, de los pueblos indí genas y de la emancipacio n 
de las mujeres en una sociedad que no abandona el pasado. 
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