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Sobre este libro

El libro que tienes entre manos es la confluencia y actualización de dos in-
vestigaciones previas sobre este mismo tema . La primera, llevada a cabo en 
2014-15 dentro del marco del Trabajo Fin de Máster en Estudios Feministas 
y del Género de la Universidad del País Vasco, bajo el título bastante acadé-
mico: Cuerpo, género y vejez en las viviendas colaborativas de mayores. Un 
año después, en 2015-16, la segunda investigación nos llevaría a realizar la 
prospección europea de viviendas colaborativas, en este caso subvenciona-
da por una de las becas a la Investigación de Emakunde- Instituto Vasco de 
la Mujer, y que se acabaría titulando Arquitecturas del cuidado. Viviendas 
colaborativas para personas mayores. Un acercamiento al contexto vasco y las 
realidades europeas.

Así pues, la matriz original que atraviesa este texto es un acercamiento 
analítico y científico cuidadoso en torno al vivir en comunidad por parte de 
personas mayores y los aspectos relevantes de este hecho . Sin embargo, a lo 
largo de este proceso de varios años fuimos encontrando el interés por parte 
de muchas personas implicadas en procesos o simplemente curiosas en este 
tema, a las que los aspectos científicos del texto les resultaban farragosos y 
dificultaban su lectura . Por ello, nos pareció interesante pasar a un formato 
más divulgativo con el apoyo de Icaria editorial . 

Sin embargo, bastantes aspectos de la naturaleza de investigación pre-
valecen en el texto e igual incomodan la lectura y merecen una aclaración 
previa . 

El más relevante tiene que ver con el lugar donde nos colocamos a la 
hora de escribir: ese que transforma el narrador en un constante «Nosotras» . 
Bebemos de la epistemología feminista (Donna Haraway, 1991) y de una con-
cepción del conocimiento como algo subjetivo vinculado a la propia pers-
pectiva de quien está investigando, frente a la supuesta objetividad univer-
salizadora a la que la ciencia moderna nos tiene acostumbrados . Reconocer 
nuestro punto de vista es, además de un principio teórico fundamental, un 
acto de humildad y un reconocimiento de la multiplicidad de miradas posi-
bles que puede haber al observar una temática concreta . Por ello, en todo el 
texto nuestra mirada y nuestra voz está presente, aunque nos apoyemos en 
otras autoras y autores para construirla . Es por esta razón que hablamos des-
de nosotras . Este nosotras nos permite también evocar a un proceso colectivo 
de construcción del conocimiento . 
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Dentro de esta concepción de la construcción del conocimiento sesga-
da por el género, donde se tiende a invisibilizar a las investigadoras mujeres, 
nos ha parecido importante visibilizar a las personas que se esconden detrás 
de las ideas y los apellidos . Por lo cual, hemos preferido citar a las fuentes 
con sus nombres completos; dándoles rostro y cuerpo . 

Conscientes de que investigamos y escribimos para generar conoci-
miento útil para la transformación social, hemos querido poner voz y pa-
labras a lo que está sucediendo, y nos sitúa para comprender, encontrar y 
transformar la realidad de la desigualdad . De tal forma, hemos intentado, 
en todo este proceso de investigación de varios años y en el presente texto, 
mantener unos principios que sintetizaremos en: 

 – Compromiso con el cambio social
 – Relación de interdependencia entre teoría y práctica
 – Reflexividad y autocrítica

El libro se puede leer de infinidad de maneras y esperamos que sea el 
interés y la curiosidad lo que marque el paso de la lectura . Así, el primer ca-
pítulo «Arquitecturas del cuidado, ¿por qué aquí y ahora?» es un aterrizaje 
teórico de la coyuntura global, que permite comprender el caldo de cultivo 
sociopolítico y cultural en el que surge el movimiento e interés de las vivien-
das colaborativas de personas mayores y el envejecimiento activista .

Si, por el contrario, a la lectora le apetece más indagar en proyectos ex-
tranjeros europeos referenciales, no tiene más que viajar al segundo capítu-
lo «Ampliando el mapa: en busca de inspiración» y trastear las experiencias 
colaborativas .

Si lo que se desea es centrarse en los debates polémicos surgidos en 
torno a la aplicación de estos modelos en nuestros territorios más cercanos, 
apostad sin duda por el tercer capítulo «Un mar de dudas» .

Finalmente, el cuarto capítulo recoge ciertas conclusiones y propuestas 
sobre las rquitecturas del cuidado, a modo de última reflexión y aportación 
colectiva sobre este viaje trepidante hacia las viviendas colaborativas y el en-
vejecimiento activista .

Por último, gran parte del conocimiento que llena estas páginas provie-
ne de otras voces, de entrevistas, talleres y lecturas, pero filtradas por nues-
tra selección y criterios . A este respecto, nos hacemos responsables de cual-
quier sesgo reduccionista u omisión que solo puede ser achacable a nuestra 
interpretación .


