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En su obra de 2017, Matters of Care: Speculative Ethics in more than human-worlds, Maria Puig de la Be-
llacasa invita al thinking with care, es decir, al pensar con cuidado. La autora juega con el doble sentido de 
la expresión: el de introducir el cuidado en nuestras prácticas investigadoras, pero también el de pensar de 
manera cuidadosa. La obra que tenemos entre manos, Caras y soportes de la vulnerabilidad, coordinada por 
José Santiago y con la colaboración de investigadores y profesores de distintas universidades, es una materia-
lización de este predicado. Al pensar con el cuidado nos descubren la fragilidad, la indeterminación, el dete-
rioro; la vulnerabilidad. Ni la pobreza ni la precariedad ni la exclusión; la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad 
que, por su omnipresencia en forma de crisis —económica, política, climática, etc.—, se ha convertido en un 
“analizador de nuestro tiempo” por derecho propio. Una vulnerabilidad que nos impela a olvidar los sueños 
modernos de autonomía y las ambiciones de control sobre las cosas para entendernos en la interdependencia. 
Para entender que “nada viene sin su mundo” (Haraway, 2019), sin sus particulares soportes. Pero además, al 
pensar con cuidado, los autores de esta obra colectiva nos proporcionan un abordaje teórico y un trabajo em-
pírico atento, lento, matizado, minucioso que permite hacer dignas unas vivencias tan íntimas como las aquí 
narradas, las singulares caras.

Emplazado en distintas regiones de nuestro país como Andalucía, Madrid y el País Vasco, el contenido de 
la investigación está compuesto principalmente por entrevistas y grupos de discusión a personas desempleadas 
mayores de 45 años, jóvenes inestables laboralmente de entre 25 y 35 años y, por último, a cuidadoras de la 
red familiar en situación precaria. La obra tiene una distribución armoniosa de sus capítulos. Los dos prime-
ros dedicados al trabajo teórico-metodológico, el resto, distribuido en pares, para cada uno de los colectivos 
mentados: 

Los dos capítulos iniciales, obra de José Santiago uno y de Danilo Martuccelli el otro, colocan los cimien-
tos teóricos para el resto del libro. En el primero, “Vulnerabilidades y soportes: de la teoría a la investigación 
empírica”, se afirma el potencial de la vulnerabilidad como categoría analítica cuya presencia es pertinente 
en ciencias sociales y más allá. El autor emprende un sucinto repaso de las distintas filosofías, desde Axel 
Honneth a Robert Castel, que han dado a luz a un concepto poliédrico resistente a algunas críticas que se han 
vertido sobre él. En el siguiente capítulo, “La vulnerabilidad: una nueva representación de la vida social”, Mar-
tuccelli nos señala las distintas lecturas que se han hecho de la noción de vulnerabilidad a lo largo del tiempo: 
desde una cuestión existencial en el cristianismo o en determinadas filosofías del sujeto hasta una cuestión 
social para la modernidad progresista. A decir de Martuccelli, la particularidad de nuestra época es la manera 
en que estas dos dimensiones están imbricadas, la manera en la que se aúna la condición antropológica con 
cuestiones sociohistóricas. La “existencialización de la cuestión social”, donde, por ejemplo, el desempleo, la 
enfermedad o el fracaso escolar expresan valores inextricablemente existenciales y sociales. 

Fernando J. García Selgas es el autor de “Vidas en recomposición: vulnerabilidad y (re)activación en per-
sonas desempleadas mayores de 45 años”, el tercer capítulo. Si bien la vulnerabilidad y la agencia parecieran 
a priori dos conceptos contradictorios, García Selgas nos invita a ver en las respuestas de la población adulta 
desempleada una manera de no contraponer ambas nociones. Para él, la vulnerabilidad no solo conlleva “la 
corrosión del carácter” de la que nos avisó Richard Sennett, sino que también abre la posibilidad de (re)acti-
vación: reformar o recomponer la vida de uno al unísono con los cambios estructurales. En una vena similar, 
Álvaro Briales y María del Mar Maira Vidal firman con “La crisis de los soportes laborales: experiencias de 
vulnerabilidad en el desempleo de personas mayores de 45 años” el capítulo 4. Alumbran el estudio con un 
enfoque más histórico en busca de la contextualización del sentido de las experiencias del desempleo, en las 
cuales, nos avisan, el género, la etnia o la clase juegan su parte. De este modo, la pérdida del soporte laboral 
se vive de manera compleja y tiene resonancias en otros soportes: las relaciones domésticas, la crisis de la 
“masculinidad masculinista”, la amistad o la salud mental, por poner algunos ejemplos.

“El futuro es un abismo: jóvenes y proyectos biográficos en tiempos de crisis” es el quinto capítulo. Aquí 
Concepción Castrillo Bustamante y Ana Vicente Olmo nos avisan de que estamos ante un proceso, el estan-
camiento biográfico de los jóvenes por culpa de las dificultades a la hora de encontrar empleo, que si bien 
es previo a la crisis económica de 2008, se radicaliza a partir de ese momento. Y es que, según nos cuentan 
las autoras, la incertidumbre generada por la disolución de la pauta sociolaboral fordista-keynesiana va de la 
mano con una pérdida de los patrones de referencia a la hora de narrarse a sí mismos. Las experiencias de 
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generaciones pasadas no sirven; la coyuntura histórica impide convertirse en un adulto pleno. Para lidiar con 
esta vulnerabilidad, se pronuncian distintos discursos que permiten leer la situación en clave positiva: la vo-
cación es un buen ejemplo. En “Jóvenes, individualización y soportes: sujetos vulnerables en un contexto de 
transición inacabada”, el capítulo sexto, Antonio Álvarez-Benavides y Matthew L. Turnbough se concentran 
en los distintos soportes de estos jóvenes. Desde la familia a la suerte, pasando por la intimidad de la pareja 
y llegando hasta “soportes patologizados”. como el alcohol o las drogas. Lo fundamental de su análisis es 
que recalca la ambigüedad de unos soportes que siempre andan oscilando entre los polos material-inmaterial, 
individuo-social, etc.

El penúltimo y el último de los capítulos, “Cuidadoras de la red familiar: procesos de vulnerabilización y 
autogobierno” y “Cuidar (desde) la vulnerabilidad: prácticas, agencias y soportes”, tratan sobre las experien-
cias de vulnerabilidad socioexistencial que pivotan alrededor de las personas encargadas de los cuidados den-
tro de la red familiar. Ambos capítulos tratan de recalcar la centralidad de una práctica tan compleja como el 
cuidado para la génesis, el mantenimiento y la continuidad de la vida, especialmente cuando esta es vulnerable. 
Asimismo, ambos tratan de acentuar la desigual distribución de la labor de cuidado en función de distintos ejes, 
principalmente el género, pero también la etnia, la edad, el lugar de origen o la clase social. En una primera 
instancia, Alba Artiaga Leiras, María Teresa Martín Palomo e Inmaculada Zambrano Álvarez nos enseñan 
cómo las transformaciones en las políticas de bienestar a partir de la crisis financiera de 2008 han llevado a una 
mercantilización, individualización y feminización de los cuidados. Más adelante, María Teresa Martín Palo-
mo y José María Muñoz Terrón se centran en los soportes socioexistenciales de las cuidadoras. Básicamente, 
sostienen que el cuidado de la vulnerabilidad repercute en la vulnerabilidad de las propias cuidadoras. Se cui-
da, entonces, desde la vulnerabilidad, y el cuidado hace más vulnerable. En estos casos, soportes como la fe 
religiosa o la psiquiatría son una forma de autocuidado para sobrellevar las complejas situaciones que se viven.

En resumen, estamos ante una obra pertinente, capaz y llena de frescura, mezcla de una sociología a la vieja 
usanza sin miedo a atender nuevas cuestiones sociales o dilemas filosóficos que se suelen escapar de la mira 
sociológica. Con una trabajada metodología cualitativa que le permite aprehender los matices de variables 
inaccesibles desde los datos macro, esta obra va a la raíz: no hay individuos sin soportes, no hay mundos sin 
cuidados. Si estos son los primeros pasos hacia una sociología de los soportes socioexistenciales, desde luego 
que van por buen camino. 
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