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Río de la Plata

Diego Duarte, con vida entró al Ceamse, 
con vida lo queremos.

Memoria Migranta
1956
Fusilamientos de José León 
Suarez. La dictadura de 
Aramburu fusila a referentes 
peronistas obreros. 

1967
Inundación grave. 

1975
El ERP mata al intendente 
Campos en Artigas y José 
Ingenieros. Primeras casas 
de Carcova e Independencia. 

1977
La dictadura militar crea la 
CEAMSE, el relleno sanitario y 
limita el acceso al río. 

1979
El genocida Videla Inaugura 
el puente de metal de Av. 
Márquez, que une el Batallón 
401 con Campo de Mayo.

1980
Se inaugura la Autopista 
del Buen Ayre. Se prohíbe 
definitivamente la salida al 
río y sus costas.

1985
La inundación llega a pocas 
cuadras de la Avenida Márquez. 

1998
Se crean los barrios de Costa 
Esperanza y 8 de mayo.

2001 
Crisis política y social nacional.

2004
Desaparición de Diego 
Duarte en el relleno sanitario.

2005-07
Se crean los barrios Eucalipto 
y 13 de Julio. Se arman las 
Plantas Sociales de Reciclado.

2011
Masacre de Carcova. El 
3 de febrero la Policía 
Bonaerense fusila por la 
espalda a Mauricio Ramos 
y Franco Almirón mientras 
reciclaban en un tren 
descarrilado. Este hecho 
funda el Día Contra La 
Violencia Institucional. 

2012
Relleno de la Laguna del 
Pejerrey dejando solo un 
desagüe, se prohíbe el 
acceso por instalación de 
Parque Industrial. 

2018
El Comité de la cuenca del río 
Reconquista, Comirec, realiza 
el Camino de Borde. 

2020-2021 
Pandemia. aumento de 
comedores y ollas, de la 
violencia doméstica y de 
género, problemas en el 
acceso a ayudas estatales. 
Redes de mujeres.

Ejercicio: ¿Conocés otros 
hechos históricos de la zona? 
Anotá el año y describilo a 
continuación:

CARTOGRAFÍA COLECTIVA DE LAS MUJERES 
TRABAJADORAS MIGRANTES DEL ÁREA RECONQUISTA

CARTOGRAFÍA DEL RÍO RECONQUISTA

Cuenca Migranta
El río Reconquista atraviesa 18 partidos de la Provincia de Buenos Aires. En su cuenca alta se observa 
baja densidad poblacional dedicada a la producción agropecuaria, mientras que en la media y baja 
se combinan la alta densidad poblacional propia de áreas urbanizadas e industrializadas con altos 
índices de degradación ambiental y extrema pobreza, propios del conurbano bonaerense. A la altura 
del Municipio de San Martín se ubican 15 barrios populares y juntos conforman el Área Reconquista 
(AR), creada a partir de la llegada de distintas olas migratorias asentadas en este humedal.

LÍNEA DE TIEMPO DEL ÁREA RECONQUISTA   

El Humedal de la Cuenca Reconquista está formado por tierras que fueron habitadas por pueblos 
querandíes, y fue escenario de gestas de la independencia nacional. Como una frontera colonial, se extrajo 
todo lo necesario de su suelo para abastecer a la Ciudad de Buenos Aires en sus orígenes. Fue también 
un centro turístico y un polo industrial pujante, a la vez que el terreno en el que las dictaduras militares 
fusilaron a trabajadorxs. Migrantes de distintos orígenes fueron llegando a trabajar y a construir estos 
barrios del AR, a la que transformaron en la República de los Cirujas con su trabajo de reciclado de basura. 

 PROBLEMÁTICAS DE GÉNERO

Las Venus del Reconquista 
Sobre el cuerpo de las mujeres se encarnan 
de forma directa las problemáticas 
ambientales y socioeconómicas del territorio, 
a la vez que son sus cuerpos los que ofrecen 
estrategias de resistencia y supervivencia 
a través de la acción comunitaria que 
encabezan. Frente a múltiples situaciones 
que profundizan su vulnerabilidad, como 
la contaminación, la mala calidad del agua, 
la precariedad laboral, entre otras, se hace 
necesaria la activación de un sistema de 
salud con prácticas ancestrales, atentas 
y amorosas, y con profesionales que 
desplieguen una mirada situada, formada en 
la diversidad cultural y en la transformación 
de las desigualdades.2 millones / 

10 mil años 
Pastizales gigantes poblados 
por grandes bestias como 
gliptodontes, toxodontes, 
perezosos gigantes y tigres 
dientes de sable. 

10 mil años
hasta 1700
Territorio habitado por 
Querandíes –desde el punto de 
vista cultural, el componente 
más al norte del grupo 
Tehuelche. Enfrentaron la 
creación de la Ciudad de Buenos 
Aires, realizando huelgas y 
enfrentamientos armados, 
logrando expulsar a la fundación 
de Pedro de Mendoza.

1580
Fundación de Buenos Aires. 
Se reparte la suerte de las 
chacras. El río Reconquista 
se denomina río de las 

Conchas por la cantidad de 
moluscos que contenía.

1611 
Primeros pobladores 
migrantes. 19 labradores se 
instalan en la zona.

1773
Construcción del Puente de 
Morales, actual Ruta 8, para 
cruzar el río de las Conchas. 

1805
Combate de Perdriel. Una 
cuadrilla comandada por 
Liniers se desplaza por el río de 
las Conchas y combate en la 
zona de Loma Hermosa contra 
los ingleses, en la reconquista 
de la ciudad de Buenos Aires.

1856
Fundación de San Martín.

1916
Primera Escuela Primaria 
N°24 Paz y Trabajo.

1918-1940
Primeras Industrias. Se 
desarrollan ladrilleras y 
se comienza a extraer 
arena, luego utilizada en 
la construcción de los 
subtes de Buenos Aires. 
Los hermanos Tambutto 
explotan la zona y plantan la 
arboleda de eucaliptos. 

1932
El Ferrocarril Central 
Argentino inaugura la parada 
Km 24. con un servicio de 
locomotoras a vapor.

1932-1945
Se organizan los primeros 
loteos, la plaza de los 
Trabajadores y la Junta 
Vecinal Martín Fierro. 

1937
Se inauguran las piletas de 
Marimon en el actual barrio 
Eucalipto. La pileta más 
grande de Sudamérica de 

400 por 25 metros conocidos 
como los Balnearios de 
Villa Ballester. Se funda la 
Sociedad de Fomento Km 24. 

1938
Llega la luz eléctrica.  Se 
inaugura el Club Central 
Ballester.

1940
Pese a la propuesta de los 
vecinos de nombrar Martín 
Fierro a la estación de tren, 
se impone el nombre José 
León Suarez.

1945
Primer periódico local Km 24. 

1948
Se instala la Fábrica Textil 
Spencer en lo que actualmente 
es el Parque Industrial Suárez. 

1949
Primer teléfono. Se instala en la 
estación y es de uso público. 

1954
El río de las Conchas pasa 
a llamarse río Reconquista 
en honor al combate de 
Perdriel. Se abre el Primer 
Centro de Salud Agote.

1950-55
Remate de loteos de Villa 
Lanzone, Libertador y Loma 
Hermosa. 

Migrantas en Reconquista es una investigación-
acción-participativa situada en la cuenca baja del 
río Reconquista, en el Gran Buenos Aires. Desde 
2019 busca comprender las intersecciones entre 
cambio climático, género, migración y trabajo 
en los barrios vecinos al relleno sanitario de San 
Martín. En una iniciativa entre la UNSAM y la Mesa 
Reconquista, financiada por IDRC, y se enfoca en las 
mujeres trabajadoras migrantes, que son también 
las principales afectadas por los problemas socio-
ambientales de sus lugares de origen y destino, pero 
a la vez que son quienes desarrollan estrategias de 
adaptación y redes de cuidados comunitarios.
Imagen de tapa: La Venus del Reconquista

de la población que vive en el AR (ver detalles de los 
barrios en el mapa del dorso) son migrantxs internxs 
e internacionales, que en su mayoría son mujeres. 
Principalmente proceden de países sudamericanos, como 
Paraguay y Bolivia, y de provincias del nordeste y noreste 
de Argentina, como Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y 
Misiones. A esto debemos sumarle las segundas y terceras
generaciones descendientes de estas familias que se 
asentaron en el AR y que mantienen las tradiciones de los 

lugares de origen constituyendo un territorio migrante. 
La explotación agroindustrial extractivista que implica la 
concentración de la tierra y la expansión del monocultivo 
con uso de agrotóxicos impide la agricultura familiar de 
subsistencia y vulnera la soberanía alimentaria. Al aumento 
de la frecuencia de eventos climáticos extremos como 
inundaciones y sequías, se suman violencias y exclusiones 
vinculadas al género, y son estas las causas que provocan 
el desplazamiento de poblaciones rurales que emigran a las 

El CEAMSE 
es la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado es 
la encargada del basural de José León Suárez, y recibe 17 mil toneladas de 
residuos por día provenientes de 34 municipios del Área Metropolitana de 
Buenos Aires, con un movimiento de 2500 camiones por día. A la vez que es 
el sustento de unas 2000 familias de recicladorxs, este relleno sanitario emite 
28 toneladas de gas metano por hora, comparable al impacto climático de un 
millón y medio de automóviles. Después del CO2, el metano es el segundo gas 
de efecto invernadero más peligroso para el equilibrio de la atmósfera terrestre, 
y la mitad de lo que se genera de él Argentina se produce en este basural.

El partido 
de General San Martín se ubica en el primer cordón del Gran 
Buenos Aires, y es el más densamente poblado de la cuenca, 
con casi 500.000 habitantes. El 80% de la población del AR está 
expuesta a problemas ambientales como la contaminación del agua 
y/o el aire, y la infestación de mosquitos y roedores producto de la 
cercanía con el río y el relleno sanitario más grande del país. 

82 km
es la longitud del río Reconquista 
que recoge el caudal de los

134 
cursos que descargan sus aguas 
en su cause.

4.24 millones 
de personas habitan y construyen 
el área del río Reconquista, 

13% 
de la población 
total de toda la Argentina. 

60% 
de sus habitantes no tiene 
servicios cloacales por lo que la 
mayor parte descarga sus vertidos 
en cámaras sépticas, pozos ciegos 
y en zanjas sin entubamiento y con 
poco control sanitario.

25 
son los basurales a cielo abierto 
de grandes dimensiones que se 
ubican en 10 de los 18 municipios 
de la cuenca. 

Casi el 40% 

Tapa de la 
investigación
del del 
periodista 
detenido 
desaparecido 
Rodolfo 
Walsh, sobre 
la masacre 
de José León 
Suárez.

La querandíes tomaban del río el barro para la producción alfarera, 
como atestiguan los hallazgos en Ciudad Evita y Punta Querandí .
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Principales contaminates:
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Es el nombre originario del Río Reconquista; quiere decir 
Río de las Almejas, en guaraní. Es el último río del complejo 

Paranawasú, el único que corre de sur a norte. Era el lugar de 
encuentro de lxs Guaraníes y lxs Querandíes con lxs hermanxs 

sureños Mapuches y Ranqueles.

VIOLENCIA MACHISTA 
El entrecruce de las violencias (institucional, de género, am-
biental, económica) es a veces asociado a y potenciado por las 
problemáticas de consumos problemáticos de drogas y alcohol. 
La violencia doméstica (como las agresiones físicas y verbales, 
los abusos y el acoso), económica (tanto en el hogar como en el 
trabajo) e institucional (ausencia del estado y abuso policial) en 
un contexto con pocos recursos es atendida por las organiza-
ciones comunitarias en red con organismos estatales (como 
ATAJO). Son las promotoras de género las que acompañan a 
otras mujeres del barrio en sus trayectorias de denuncia, salida 
de la situación de violencia, defensa jurídica y física además del 
posterior reencauzamiento de sus vidas, brindando herramien-
tas y poniendo sus cuerpos a disposición de sus vecinas.

INTERSECCIONALIDAD: 
CLASE, GÉNERO Y ORIGEN ÉTNICO
Este concepto, proveniente del feminismo negro y marrón, 
nos sirve para poder entender de manera situada cómo la 
clase socioeconómica, el género, la migración y el origen et-
nico-racial, entre otros factores, actúan conjuntamente como 
formas de opresión multiplicada, sobrecargando y marcando 
nuestros cuerpos y territorios, generando y reproduciendo 
jerarquías sociales. A la vez que funcionan aumentando la 
vulnerabilidad de aquellxs que pertenecen a más de una ca-
tegoría estigmatizada (pobre, mujer, migrante, negra-marro-
na), pero también pueden ser capitales usados en el marco 
de estrategias colectivas de adaptación y supervivencia a 
partir de políticas de afirmación y de reclamo por representa-
ción en espacios públicos y de toma de decisiones políticas.

SABERES ANCESTRALES: CULTURA, SALUD Y ALIMENTACIÓN
Problemas de salud como ardor, picazón 
e irritación en los ojos por emanaciones 
contaminantes; alergias e irritación en nariz, 
laringe y tráquea por malos olores de los 
arroyos o el humo de plástico quemado; 
tos y afecciones por el humo de la quema; 
asma, neumonía, EPOC, cáncer por emana-
ciones tóxicas de los basurales; problemas 
de caries y pérdidas dentarias por falta de 
atención primaria; gastritis, úlcera, náuseas 
y parásitos por exceso de carbohidratos 
y azúcares; problemas de vesícula que 
implican extracción o estreñimiento, diarrea 

e inflamación intestinal por mala alimenta-
ción; cáncer de pecho, de útero y abortos 
espontáneos; afecciones cutáneas por el 
sol, como manchas y cáncer de piel, además 
de sarpullidos por picaduras de mosqui-
tos; dolores, contracturas y desgarros por 
sobrecarga de trabajo; mala circulación y 
várices en las piernas, que pueden ocasio-
nar leucemia y diabetes; problemas de salud 
mental asociados al estress por sobrecar-
ga del trabajo de cuidados, violencias y 
consumos problemáticos. Frente a estas 
problemáticas las migrantas garantizan la 

soberanía alimentaria (asumiendo la cocina 
en comedores y ollas populares, incorporan-
do recetarios latinoamericanos al repertorio 
de comidas), la medicina tradicional (como 
el uso de las plantas para atender las distin-
tas afecciones de salud) y la preservación 
de las lenguas (aymara, quechua y guaraní) 
entre otros elementos de sus culturales 
que traen de zonas rurales donde nacieron 
y heredaron de sus ancestras al AR, donde 
viven con sus familias y vecinxs con quienes 
los comparten y usan para el mejoramiento 
en la búsqueda del buen vivir.

CUIDADOS O “ESO QUE LLAMAN  
AMOR ES TRABAJO NO PAGO”
Debido al rol de género asignado a las mujeres por el 
mandato de “maternaje”, las migrantas no sólo experimentan 
una sobrecarga de actividades de cuidados en sus hogares, 
donde se responsabilizan de niñxs, enfermxs y adultxs ma-
yores de un modo que no lo hacen los varones, sino que este 
efecto se continúa en el empleo en casas particulares (uno 
de los pocos al que pueden acceder, generalmente informal y 
mal pago). Como parte del fortalecimiento de las economías 
familiares, las mujeres gestionan a la vez emprendimientos, 
“changas” y experiencias de trabajo en servicios feminizados. 
Asimismo, la sobrecarga de tareas se completa con el trabajo 
comunitario (en ocasiones voluntario y realizado en el tiempo 
“libre”, y en otras enmarcado en los programas sociales) que 
se lleva a cabo en sus entornos barriales, siendo ellas quienes 
lideran y/o participan de la demanda y mejora en la infraes-
tructura. Son principalmente quienes organizan, integran y 
lideran jardines comunitarios, centros juveniles, comedores, 
programas de mejora ambiental para el saneamiento de ríos, 
arroyos y zanjones; saneamiento de calles, pasillos y asenta-
mientos. También conducen la mayoría de las cooperativas 
de reciclado, huertas, y gestionan los centros comunitarios 
barriales con variadas actividades. El resultado: una multipli-
cación de la jornada laboral de las mujeres.

12 mil
industrias grandes, pequeñas 
y medianas están radicadas en 
toda esta área y solo unas pocas 
no vuelcan sus residuos con 
tratamientos adecuados.

200 a 500 
establecimientos son los más 
contaminantes, siendo sus 
principales rubros: textiles, 
los frigoríficos, industria de 
la construcción, químicas y  
curtiembres. 

33% 
del total de la contaminación 
que llega hasta el Río de la Plata 
proviene los efluentes que generan 
estas industrias de la cuenca del 
río Reconquista.
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BARRIO LIBERTADOR

9 DE JULIO

BARRIO SARMIENTO

8 DE MAYO
Y COSTA DEL LAGO

PARQUE
SUHR HOREIS

COSTA ESPERANZA

BARRIO
UTA

EL LIBERTADOR

VILLA LANZONE

LOS EUCALIPTOS

INDEPENDENCIA

BARRIO 13
DE JULIO

LA CARCOVA

VILLA HIDALGO

BOULOGNE SUR MER

Secundaria
UNSAM 

CUSAMReciparque

Radio FM Reconquista 

Asociación Civil 
Flor de Loto

Centro de cuidado infantil
Tierra de Encuentro

Biblioteca Popular 
La Carcova

La Toma 13

Centro de Jubilados
Estrellas Unidas 

Club Malvinas 
Argentinas Colectivo y 

cooperativa
 La Osadía / 

Teatro del Oprimido

Centro Cultural 
América Mestiza

Asociación
8 de mayo

Asociación Civil 
Pequeños Pasos

Centro cultural
y social boliviano 

Colectividades unidas 
y sin fronteras

Centro Educativo 
y Deportivo Los Amigos

Jardín de la Montaña 

Centro Cultural 
Diego Duarte 

Casa Kuña Guapa

Merendero Las Sonrisas
Merendero San Benito

Bachillerato Popular
La Esperanza

Bachillerato Popular
Cob�o Urbano

Merendero 
y comedor 
Rincón de 
Esperanza 

Centro de encuentro 
para la Comunidad CEC, 

Casa de Elena y Salvador

Cooperativa 
recicladora 9 de agosto

Club El Campito 

Coop. de trabajo 
Patricia Zaldarreaga 

Cooperativa 
Patagonia 

Educación popular 
Ternura Revelde

Merendero 
y comedor

Los Pichoncitos 
Alegres

Padre Pepe 
Parroquia 

San Juan Bosco

Capilla Luján

Capilla Itatí

Capilla Nuestra 
Señora del Rosario

Padre Adolfo

Centro 
El Progreso

Asociación de Mujeres La Colmena
Jardín de infantes comunitario 

La Colmenita

Mural 
denunciando 
los femicidios 

(2018)  

Monumento a 
los fusilados 
de José León 
Suárez (1955)

Desaparición 
de Diego 

Duarte (2004)

Plaza de la 
memoria Masacre de la 

Carcova (2010)

Femicidio de 
Araceli 

Fuentes (2018)

Hallazgo del 
cuerpo de Melina 

Romero
(2014, femicidio)

COOPERATIVA
Daniel Rollano Ltda.
Reconquistadores

ASOCIACIÓN 
Colectividades 

Unidas sin fronteras

COOPERATIVA
9 de julio

MERENDERO
Un día de juego 

COMEDOR
San Blas

COLECTIVO
DE MUJERES

Osadía 

Este desplegable es producto de un trabajo interdisciplinario organizado por Migrantas en Reconquista en el marco de la Diplomatura en Género, 
Ambiente y Territorio (EIDAES-UNSAM) y dinamizado por Iconoclasistas. Junio de 2022.

Organizaciones participantes: 
Centro cultural y social

Espacios de mujeres

Asociaciones, clubes , encuentro

Comedores y merenderos

Educación popular y comunitaria

Educación pública / privada

Salud pública

Espacios religiosos 

Economía popular

Memoria

Residuos industriales 
en cursos de agua

Malos olores CEAMSE

Mosquitos en canales 
y aguas estancadas

Basurales a cielo abierto

Criaderos de animales 
sin control salubre

Agua poco potable, 
falta de presión 

Falta de cloacas

Falta de parque 
arbóreo, poca sombra

Falta de parque arbóreo, 
de espacios públicos, y de 
equipamiento en plazas 

Falta de alumbrado 
público

Lugares poco seguros

Calles y viviendas 
que no salen en los mapas

PROBLEMÁTICAS SOCIO-AMBIENTALES Y ORGANIZACIONES 
EN RESISTENCIA DEL ÁREA RECONQUISTA

TERRITORIO EDUCATIVO 
Y DEL BUEN VIVIR
Los barrios del AR son prolíficos en 
organización popular, comunitaria y social, 
con un entramado enorme de diversas 
culturas, que hacen que San Martín sea el 
municipio con más entidades intermedias del 
país. En estos años, desde la UNSAM, hemos 
declarado al AR como “Territorio Educativo”, 
gestada a partir del trabajo articulado de 
la comunidad, que fortalece y los procesos 
de educación popular y que promueve 
herramientas artísticas para la comunicación 
comunitaria. Porque son herramientas de 
liberación y de transformación social y 
subjetiva, afirmamos una concepción de 
la educación como un compromiso con las 
problemáticas de la comunidad, y gestamos 
y sostenemos colectivos artísticos, centros 
culturales, bachilleratos, bibliotecas y 
comunicación popular o experiencias de Fines, 
articulando arte y educación en iniciativas 
como la Escuela Secundaria Técnica UNSAM 

y el CUSAM. Asimismo, recuperamos la idea 
del “Buen Vivir” (en quechua Sumak kawsay), 
una propuesta política y cultural creada 
por organizaciones indigenistas y adoptada 
por movimientos sociales para aludir a la 
implementación del pensamiento y estilo de 
vida comunitario y ancestral de los pueblos 
originarios. Esta idea funciona como un nuevo 
modelo de organización social y estatal, que 
plantea la realización del ser humano de 
manera colectiva y en una vida armónica, 
equilibrada, sustentada en valores éticos 
frente a las desigualdades estructurales.
Desde el AR, recuperamos esta búsqueda del 
«bien común» y la responsabilidad social a 
partir de una relación cuidadosa y respetuosa 
con la Madre Naturaleza, que surge como 
alternativa al desarrollo económico 
tradicional que destruye los ecosistemas 
(como el humedal del río Reconquista que 
habitamos) y oprime a los pueblos.

Referencias ORGANIZACIONES E 
INICIATIVAS EN RESISTENCIA

En todos los barrios emergen centros 
culturales y bibliotecas populares que 
aúnan saberes de las vecinas, entrelazando 
oficios de artesanía como cerámica y tejido, 
agricultura campesina y experiencias artísticas 
latinoamericanas, como el arte arpillero de las 
mujeres chilenas o los conocimientos de las 
mujeres paraguayas sobre plantas medicinales. 
Asimismo, las cooperativas de trabajo, 
espacios de mujeres y jóvenes, radios 
comunitarias y centros educativos, entre 
otros, constituyen un universo dinámico y 
diverso e incluso cumplen funciones múltiples, 
variadas e híbridas, dando cuenta del enorme 
y necesario trabajo de las mujeres cuidadoras 
del territorio.

Fusilados De Suárez

Mural Homenajes Femicidios

Homenaje Masacre de Carcova

Plaza Diego Duarte

Homenaje Nati Saban

Homenaje Araceli Fulles

Jardín Delia Giovanola

La falta de acceso a agua potable de 
calidad se agrava con la contaminación 
bacteriana del agua. Lxs vecinxs se 
proveen a través de perforaciones 
a acuíferos subterráneos o a cursos 
de agua superficiales, ya que las 
napas freáticas se encuentran 
contaminadas por efluentes líquidos de 
diversas industrias y por basurales no 
controlados.  En las muestras de agua 
de consumo se registró la presencia de 
coliformes y metales (As, Cr, Cd, Hg y 
Pb) que pueden a largo plazo ocasionar 
problemas de salud en aquellos que la 

toman. Como en otros barrios populares 
del Gran Buenos Aires, la falta de 
infraestructura urbana (como transporte 
y saneamiento, energía eléctrica y gas) 
es característica de una urbanización 
sin planificación que quedó en manos de 
la auto-construcción comunitaria, en la 
que las mujeres desempeñan un papel 
preponderante. 
Finalmente, la escasez de 
establecimientos educativos de distintos 
niveles y de centros de atención 
a la salud constituyen problemas 
estructurales, que son atendidos por 
las mujeres en jardines comunitarios, 
tratamientos caseros y acompañamiento 
emocional y material, como por ejemplo 
en trámites y denuncias.

Las mujeres migrantes trabajan 
mayoritariamente de forma precarizada, 
con una agenda de actividades 
entrelazadas con changas y empleos 
informales que terminan multiplicando 
sus jornadas. A la vez participan de las 
demandas de mejora de sus entornos 
barriales y la ampliación de derechos 
humanos en la comunidad en la que 

residen. El trabajo en casas particulares 
es –por lejos– el que más desempeñan 
las mujeres del AR, y dentro de estas 
trabajadora el 73% son migrantas 
provenientes de otras regiones del país 
o de otros países sudamericanos. Otro 
rubro de trabajo femenino es el asociado 
a programas sociales, con ingreso al 
trabajo y a la formación, que queda 
enmarcada a una contraprestación de 
20 hs semanales, que puede comprender 
el saneamiento y limpieza de espacios 
verdes públicos, la construcción de 
espacios comunitarios, la atención en 
comedores, el trabajo en la producción 
textil y gastronómica, entre otros. El 
trabajo no registrado también alcanza a 
quienes transforman la basura en recurso 

estratégico de subsistencia local. En las 
plantas sociales del Reciparque dentro 
del predio del CEAMSE trabajan más de 
800 personas, otras 400 en la montaña de 
basura, y 200 en la recicladora privada de 
la ciudad de Buenos Aires. Reafirmando 
la importancia de la economía circular 
en una transición hacia un desarrollo 
sustentable con justicia climática, 
lxs trabajadorxs del reciclado luchan 
por derechos y mejores condiciones 
laborales, a la vez que mitigan los efectos 
locales de la crisis ambiental mediante 
la reutilización de materiales que son 
descartados luego de un consumo 
descontrolado y irresponsable y que, sin 
su intervención, contaminarían aún más 
nuestros hábitats urbanos.

AGUA, SALUD 
Y EDUCACIÓN

TRABAJO NO 
REGISTRADO/SIN 
DERECHOS/ECONOMÍA 
POPULAR DE LA 
SUBSISTENCIA 

DESIGUALDAD AMBIENTAL URBANA Y LABORAL
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