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Ecofeminismos. La sostenibilidad de la vida nos introdu-

ce de manera amena y directa en las diferentes corrientes 

del ecofeminismo y, en concreto, en el enfoque de la sos-

tenibilidad de la vida, además de proporcionar un diálogo 

interesante sobre estas temáticas entre las pensadoras 

Yayo Herrero y Verónica Gago.

La introducción del libro está a cargo de Verónica Gago 

(Chivilcoy, 1976), politóloga, investigadora y activista 

argentina, cuyo trabajo previo se enmarca en la crítica 

al neoliberalismo desde la teoría feminista (La razón 

neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular, 

2015; La potencia feminista - o el deseo de cambiarlo 

todo, 2019, entre otros), así como en la investigación de 

los movimientos sociales internacionales y la defensa 

de los derechos de las mujeres en Latinoamérica como 

integrante del movimiento Ni una menos. En esta bre-

ve introducción, la autora nos sitúa en el formato que 

tomará el ensayo, el cual se presenta como una conver-

sación entre dos pensadoras que, desde las diferencias y 

similitudes contextuales de dos continentes diferentes, 

pretenden presentar una “radiografía provisoria” de cómo 

en un contexto de pandemia global el sistema capitalis-

ta “ha reconfigurado las formas de trabajo, los modos de 

consumo, los parámetros de ingreso, las relaciones sexo-

genéricas y el vínculo con el paisaje, a la vez que ha evi-

denciado a las economías autosugestivas y comunitarias 

como infraestructuras imprescindibles de cuidado y apo-

yo en la precariedad” (Gago y Herrero, 2023, p. 11).

Yayo Herrero (Madrid, 1965), reconocida antropóloga, 

ingeniera agrícola, educadora social y activista, toma el 

relevo tras la introducción y nos presenta de nuevo su 

concepción del ecofeminismo, esta vez enmarcado en el 

contexto pospandemia y de desigualdad ocasionado por 

las últimas crisis (crisis económica del 2008, crisis oca-

sionada por la COVID-19, emergencia medioambiental, 

etc.). En esta primera parte, titulada “La vida en común 

en tiempos de emergencias: apuntes desde la perspectiva 

de la sostenibilidad de la vida”, Herrero hace un breve 

repaso a las diversas corrientes del ecofeminismo y a sus 

características definitorias. Conviene mencionar que el 

tipo de ecofeminismo planteado por la autora va más allá 

de la mera aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible o la defensa de los derechos de las mujeres en las 

agendas internacionales (o también llamado ambientalis-
mo de género). En este caso, la autora pretende ir más allá 

en su análisis político, sociológico y antropológico toman-

do la crisis ecosocial como una representación de la des-

conexión de los seres humanos con sus propios cuerpos 

y aquellos parámetros que hacen posible la vida (desde 

una perspectiva tanto material en cuanto a recursos na-

turales, como social y los trabajos de cuidados llevados a 

cabo principalmente por mujeres). Este será, por tanto, el 

enfoque de la sostenibilidad o sustentabilidad de la vida 

escogido para hacer los análisis posteriores.

En los siguientes apartados del capítulo se revisan diver-

sos temas derivados del impacto del cambio climático 
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en nuestras estructuras sociales, políticas y económicas 
y su especial impacto sobre las mujeres y las minorías. 
Por un lado, se hace una crítica a la cultura occidental 
en cuanto a nuestra concepción antropológica del ser 
humano “emancipado” de la naturaleza (Gago y Herrero, 
2023, p. 27). Por otro lado, se presentan los fallos de la 
economía convencional y sus implicaciones a nivel eco-
lógico (la falacia del crecimiento ilimitado, la lógica ex-
tractivista que afecta en especial al Sur Global, etc.) y a 
nivel de derechos de las mujeres y comunidades margi-
nadas (haciendo hincapié en argumentos tomados de la 
economía feminista como la remuneración de los traba-
jos de cuidados y el aumento de los impactos negativos 
derivados del cambio climático para estos colectivos). 
Especialmente interesante resulta también el análisis de 
las lógicas de expulsión ocasionadas por la escasez de 
recursos que la crisis medioambiental conlleva. Bajo la 
mirada del ecofeminismo, las mismas dinámicas de ex-
clusión y dominación que el patriarcado ejerce sobre la 
mujer son extrapoladas al saqueo de recursos y tierras en 
zonas rurales y comunidades con menor poder político, 
acentuando la desigualdad y vulnerabilidad de estas po-
blaciones las cuales se ven abocadas a desplazamientos 
masivos forzosos. Del mismo modo, se hace un análisis 
del discurso de la ultraderecha ante esta situación y de 
las políticas fronterizas de la Unión Europea las cuales, 
según las autoras, utilizan “la idea de escasez construida 
políticamente que tiene más que ver con el despilfarro 
y la injusticia que con el problema de los límites” (Gago 
y Herrero, 2023, p. 43). En los últimos apartados del 
capítulo se ofrecen diferentes alternativas para “poner la 
vida en el centro” y desarrollar un programa de cambio 
de cara a una transición ecológica justa, si bien acaba 
siendo más bien un decálogo u hoja de ruta hacia donde 
caminar que una propuesta concreta y adaptada a una 
aplicación directa de estas ideas.

En el segundo y último capítulo del libro se ofrece ya el 
diálogo entre las dos autoras donde, en clave de conversa-
ción, se profundiza y navega sobre los temas introducidos 

anteriormente aterrizándolos en los contextos de la pos-
pandemia en Argentina y España. Se expone cómo la pan-
demia ha puesto de manifiesto injusticias y situaciones 
precarizadas que se vienen gestando desde las últimas 
crisis económicas, así como la revalorización de las redes 
comunitarias e iniciativas autogestionadas que se pusie-
ron en marcha durante los meses de confinamiento. Esta 
parte quizás suponga la de mayor dificultad de compren-
sión para el lector menos versado en los actuales deba-
tes dentro del movimiento feminista y ecologista, debido 
también a la utilización de un lenguaje más enrevesado y 
un léxico propio de estas teorías sin una previa definición 
de conceptos más de corte sociológico.

En conclusión, el presente libro ofrece una valiosa expo-
sición de los argumentos ecofeministas al analizar la crisis 
ecosocial en el contexto actual. Sin embargo, se debe te-
ner en cuenta que su alcance no es exhaustivo, ni tampo-
co pretende serlo, además de adolecer en ocasiones de la 
falta de referencias a casos concretos de aplicación y de 
respaldo ante afirmaciones polémicas, como por ejemplo, 
sus críticas a organismos políticos e institucionales. No 
obstante, constituye una breve y fascinante aproximación 
a la teoría del ecofeminismo y al enfoque de la sostenibi-
lidad de la vida. Este trabajo puede atraer tanto a aquellos 
lectores menos familiarizados con el tema, especialmente 
en su primer capítulo, como a los y las seguidoras de estas 
dos autoras en el segundo capítulo, donde atendemos a 
un fluido y estimulante intercambio de ideas que simula 
una conversación hablada.

Referencias
Gago, V. (2015). La razón neoliberal: Economías barrocas 

y pragmática popular. Tinta Limón.

Gago, V. (2019). La potencia feminista - o el deseo de cam-
biarlo todo. Tinta Limón.

Gago, V. y Herrero, Y. (2023). Ecofeminismos. La sosteni-
bilidad de la vida. Icaria Editorial.


