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CAPÍTULO 19

Referentes comunitarias trabajando  
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Resumen

Las personas que garantizan el derecho a la alimentación en los espacios 
comunitarios son prevalentemente mujeres. El presente trabajo intenta 
problematizar como el trabajo de alimentar, invisibilizado y no reconoci-
do -como tantas otras tareas de cuidado en el ámbito público- no implica 
para estas mujeres solo preparar y ofrecer alimentos, sino tambien, la 
posibilidad de alojar aspectos claves para la construcción de la soberanía 
alimentaria de su comunidad.
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“En ese sueño luchando estás, 
por agua y techo, 

derechos, pan e igualdad 
En ese sueño abrazabas 

Las ilusiones, las esperanzas 
De todo un barrio, de muchos más,

 De todo un pueblo su dignidad”
“Ramona”, Arbolito.1

1. Introducción

La alimentación en tanto proceso multi dimensional y sumamente com-
plejo, atravesada por componente sociales, políticos, económicos, cultu-
rales, afectivos, es además un derecho humano que debe garantizarse a 
todas las personas. El Derecho a la Alimentación ha sido consagrado en 
el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta 
Declaración tiene un valor ético inalienable y cada Estado Nación debe 
garantizar su cumplimiento2. Establece que cada persona debe tener ac-
���������������������×���������������ϐ�������ǡ����������������������������
������������ �����À��� ��ϐ��������ǡ� �������������� ������������������ �����
la complejidad del hecho alimentario; lo que implica, acceder en forma 
completa a los requerimientos y necesidades particulares que acontez-
can en los diferentes momentos de la vida de las personas. Alimentarse 
������������������������������ȋ�����������������������������������ϐÀ����ǡ�
económico, cultural, etc.), como su preparación, distribución, logística, y 
en algunos casos también la asistencia a personas que no pueden alimen-
tarse por sus propios medios.

Observar como se garantiza la alimentación en ámbitos comunitarios y 
en contextos de vulnerabilidad en del conurbano bonaerense, encuentra 
a las mujeres al mando, como casi en todas las actividades que sostienen 
la vida de las personas. Estas actividades y dedicaciones cotidianas de 
las mujeres en estos territorios se enmarcan generalmente en el propio 
reconocimiento de habilidades y/o condiciones que asumen propias por 
su condición de mujeres, como parte de las tareas domésticas ya estable-
��������������������������������������ï������ǡ��Ȁ���������ϐ����������������
auxilio a otres desde motivación altruista, solidaria.

Así mismo, es importante comprender que la tarea de alimentar en par-
ticular, como todas las tareas de cuidado no se la considera trabajo plau-
sible de remuneración ni está enmarcada o reconocida como trabajo en 

���1DFLRQHV�8QLGDV��'HFODUDFLyQ�8QLYHUVDO�GH� ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV��*$��5HV��
���$��,,,���81�*$25��5HV������81�'RF��$�������������
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ninguna de las políticas públicas conocidas hasta el momento. Las cues-
tiones alimentarias históricamente permanecieron comprendidas como 
una parte más de todas las labores de cuidado cotidianas, aun siendo la 
actividad esencial y básica de sostén de los cuerpos a todo nivel: social, 
cultural, emocional, biológico, psicológico, de salud.

Estas mujeres de las que hablamos son las mismas que aparecen año tras 
año incluidas en las cifras alarmantes de muchos organismos internacio-
nales advirtiendo su indiscutible vulnerabilidad respecto de su situación 
de salud, alimentación, trabajo, equidad y garantía de derechos huma-
nos; las mismas y únicas que abren camino a espacios de contención y de 
respuesta a la situación alimentaria emergente, cualquiera sea el marco 
coyuntural que nos atraviese. 

La irrupción de la pandemia mundial por COVID-19, puso en evidencia 
la fragilidad de la vida humana (Fournier, 2020). Junto con ello reveló: 
a) que somos co e interdependientes; b) que el trabajo de cuidado es, 
sin dudas, el más importante para la reproducción de la vida humana – 
salud, educación y alimentación son tres de los eslabones nodales que 
hoy están en el centro de la escena pública –; y c) que la solidaridad y la 
���������×��������������������������������ϐ�������������������������×��
de la vida.  Es decir, la última pandemia obligó a reevaluar, por lo menos 
en los planos simbólico y político, la centralidad de los cuidados y la con-
sideración del bienestar colectivo: una cuestión común, en la que la exis-
tencia del otro es condición para la existencia propia. La reproducción 
de la vida propia y de otres es el producto de una serie de actividades 
conceptualizadas como trabajo de cuidado, que involucra conocimientos 
�����Àϐ����ǡ��������������������ǡ������������������������������������-
mación ética, cargada de valoraciones, afectaciones emocionales y proce-
sos subjetivizantes (Fournier, 2020).

������������������������Àϐ������������������������������������������������������
�������ǡ������Àϐ�������������������������×����������������������������������-
cado en ello, que las convierte en sujetas claves de la garantía del derecho a 
la alimentación de las comunidades (entre muchos otros derechos que res-
guardan) y por ello, hoy en día no perciben remuneración ni reconocimiento 
alguno por ello. Estas mujeres además de garantizar derechos disputan y 
cuestionan el paradigma vigente de producción de alimentos: que es lo que 
se produce, y como, que alimentación se brinda a la comunidad en situación 
de asistencia alimentaria, cual es la propuesta de la política pública. 

�������������������������������������������������������ϐ������������
nuevo estilo en la asistencia y sostén alimentario involucrándose y defen-
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diendo la calidad y características de los alimentos que llegan a los terri-
torios a través de la asistencia del estado. Esta mirada de las referentes 
no es casual, está imbricada en el paradigma en el que se involucran: el de 
la Soberanía Alimentaria, una construcción constante hacia un horizonte 
emancipatorio propiciado por los movimientos sociales. Son los mismos 
movimientos u organizaciones que han habitado muchas de estas muje-
res, donde se refugian y, muchas veces logran con mayor convicción hacia 
tareas de liderazgo en ámbito público o en ámbitos político-dirigenciales.

���� ϐ�������������������� ��� �������À�������������� �����������������-
tos claves para comprender este trabajo. Es el paradigma que invita a las 
personas a organizar sus sociedades de forma tal de poder trascender la 
visión neoliberal predominante que las condena de múltiples maneras a 
una vida con múltiples vulneraciones, especialmente con relación a los 
alimentos que se encuentran disponibles y sus formas de producirlos y 
obtenerlos. 

El concepto de Soberanía Alimentaria fue presentado por La Vía Campe-
sina3, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el 
�Ó��ͳͻͻǤ�����À��������������ϐ��������������À��������������ȋ��Ȍ������
ǲǤǤǤ������������������������������� ������ ����������������ϔ����� ������������
políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, 
��ϔ�������������������������������×�������������������������������������-
�������ϔ����������������������������×�ǳ�(Vía Camepesina, 1996). Propone 
defender el derecho de los pueblos para acceder a alimentos nutritivos y 
culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y 
ecológica, y proteger el derecho a decidir el propio sistema alimentario y 
productivo. Ubica a quienes producen, distribuyen y consumen alimen-
tos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de 
las exigencias de los mercados y de las empresas. 

Este paradigma plantea una mirada muy clara de resistencia y regulación 
del comercio y el régimen alimentario actual, para encausar los sistemas 
alimentarios hacia una gestión de producción local-regional, suponiendo 
nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre pue-
blos, grupos étnicos, clases sociales y generaciones, a la vez que visibiliza 

��� 0RYLPLHQWR� VRFLDO� LQWHUQDFLRQDO� TXH� HQJORED� D� RUJDQL]DFLRQHV� FDPSHVLQDV��
SHTXHxRV�DV�\�PHGLDQRV�SURGXFWRUHV�DV��PXMHUHV�UXUDOHV��FRPXQLGDGHV�GH�SXHEORV�
RULJLQDULRV��JHQWH�VLQ�WLHUUD��MyYHQHV�UXUDOHV�\�WUDEDMDGRUHV�DJUtFRODV�PLJUDQWHV�GH�
���SDtVHV�GH�$VLD��ÈIULFD��(XURSD�\�$PpULFD�
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las relaciones de desigualdades de poder que persisten entre hombres 
y mujeres; constituyéndose el paradigma alternativo al modelo agroa-
limentario hegemónico actual, con la agroecología como motor central 
estableciendo un sistema de producción de alimentos justo, accesible, 
seguro y soberano.

La alimentación ha estado históricamente ligada al ámbito privado y fa-
miliar en tanto son las familias, pero particularmente las mujeres, a quie-
nes social y culturalmente se les ha responsabilizado de proveer el cui-
dado de sus miembros y por lo tanto su alimentación (Franco, 2010). Sin 
embargo, tal como se advierte, son ellas mismas las que “alargan la mesa” 
de sus propios espacios íntimos y privados y extienden estas tareas a la 
comunidad, al ámbito público cuando el contexto inmediato, comunitario 
lo necesita. La particularidad que destacamos de estas mujeres es que 
gracias a su acercamiento y apropiación del paradigma de la Soberanía 
Alimentaria asumen que su trabajo no solamente es facilitar el acceso a 
los alimentos que precisa la comunidad sino que también incluye la dis-
puta por el cumplimiento de las condiciones de esos alimentos: que sean 
adecuados, frescos, de calidad, conocer su origen. Apuntar a alimentos 
soberanos. 

��� ��� ���������� �������ǡ� ���� ����������� ��ϐ��������� ��� ������ �� �����
realidad tan compleja y coyuntural de nuestro conurbano bonaerense, 
en particular en el territorio de La Matanza, y desde la experiencia del 
vínculo forjado desde el trabajo mancomunado que hace algunos años 
se viene construyendo con diferentes espacios del territorio desde las 
cátedras de Atención Comunitaria 2 y de las Prácticas Profesionales de 
Territorio de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de La Matan-
za; esperando poder aportar a la comprensión y discusión sobre el tema 
y nutrir la mirada crítica para aspirar a políticas sociales integrales. Y, 
���������������ǡ���ϐ�����������������������������������������������������
desde la perspectiva de las referentes y cuál es el alcance de la tarea que 
realizan, entendiendo a la alimentación sana, segura y soberana un dere-
cho elemental innegociable.

II. El panorama alimentario 

Según los últimos informes del año 2021 de la Food and Agriculture Or-
ganization (FAO) en el mundo más de 820 millones de personas padecen 
hambre (100 millones más que entre el año 2019 y 2020) y alrededor 
���ʹͲͲͲ���������������������������������Ǥ������������±����������Àϐ���-
mente rondan los 57 millones de personas las que se encuentran en esta 
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situación4. 

Una persona padece inseguridad alimentaria cuando no logra acceder de 
������������������ϐ�����������������������������������������������������-
miento y desarrollo, que le permitan sostener una vida activa y saluda-
���Ǥ�������������������������������������������������������ǡ��������ϐÀ�����
a los alimentos, o directamente la falta de recursos o información para 
obtenerlos. La severidad y sostenibilidad de la situación de vivir con in-
seguridad alimentaria puede ser variable pudiendo estar más cerca de 
una situación de “incertidumbre” respecto de la obtención de alimentos 
o directamente poniendo en riesgo la salud o la vida.5

������������������Àϐ�����������������×����ʹͲͳͻǡ����������������������
de Covid-19 y que azotó al mundo entero, que un 13% de la población 
estaba en una situación de inseguridad alimentaria severa. Si bien no 
�������� ������ ���������� �����Àϐ����ǡ� ��� ���������� ���� ���������������
actualmente un ascenso importante de la inseguridad alimentaria vincu-
lada a la crisis económica actual y el precio desmedido de los alimentos. 
En nuestro país las cifras de inseguridad alimentaria indican que más 
�������������ϐ����������������������������������������������������ǡ��������-
blemáticas alimentarias involucran situaciones de malnutrición y están 
íntimamente relacionadas con las problemáticas de salud que represen-
tan el 73% de las muertes en nuestro país6 a través de las Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles7. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)8, el concepto “malnu-

��� 'DWRV� FRQVWUXLGRV� HQ� EDVH� D� LQIRUPHV� SUHYLRV� D� OD� SDQGHPLD� GH� &29,'� ���
REWHQLGRV� GH�� )$2�� ),'$��206�� 30$� \�81,&()�� ������Versión resumida de El 
estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022.
���)$2�SURSRQH�XQD�HVFDOD�TXH�PLGH�OD�LQVHJXULGDG�DOLPHQWDULD�XWLOL]DQGR�OD�(VFDOD�
GH�H[SHULHQFLD�GH�LQVHJXULGDG�DOLPHQWDULD��),(6��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV��(VFDOD�
GH� YDORUDFLyQ�� GH� ³6HJXULGDG� DOLPHQWDULD� D� LQVHJXULGDG� DOLPHQWDULD� OHYH´� KDVWD�
³,QVHJXULGDG�DOLPHQWDULD�JUDYH´�
���0LQLVWHULR�GH�6DOXG�GH�OD�1DFLyQ�$UJHQWLQD��5HV�����������
���/DV�HQIHUPHGDGHV�FUyQLFDV��QR� WUDQVPLVLEOHV� �(17��VRQ� OD�SULQFLSDO� FDXVD�GH�
PXHUWH�\�GLVFDSDFLGDG�HQ�HO�PXQGR��(O�WpUPLQR��HQIHUPHGDGHV�QR�WUDQVPLVLEOHV�VH�
UH¿HUH�D�XQ�JUXSR�GH�HQIHUPHGDGHV�TXH�QR�VRQ�FDXVDGDV�SULQFLSDOPHQWH�SRU�XQD�
LQIHFFLyQ�DJXGD��GDQ�FRPR�UHVXOWDGR�FRQVHFXHQFLDV�SDUD�OD�VDOXG�D�ODUJR�SOD]R�\�
FRQ�IUHFXHQFLD�FUHDQ�XQD�QHFHVLGDG�GH�WUDWDPLHQWR�\�FXLGDGRV�D�ODUJR�SOD]R��236��
2020)
���2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH� OD�6DOXG��GLVSRQLEOH�HQ��KWWSV���ZZZ�ZKR�LQW�HV�QHZV�
URRP�IDFW�VKHHWV�GHWDLO�PDOQXWULWLRQ
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�����×�ǳ������ϐ������� �������������ǡ� �������������� ���������������������� ���
ingesta calórica y de nutrientes de una persona. La OMS (Organización 
Mundial de la Salud, 2021) diferencia tres grandes grupos de afecciones 
que resulta de interés destacar para evitar confundir malnutrición con 
desnutrición. Los mismos son: 

%� �������������×�ǡ������������������������×��ȋ������������ϐ�����������-
�����������������Ȍǡ����������������������������ȋ��������������ϐ��������
������������Ȍ����������ϐ������������������ȋ������������ϐ�������������
la edad);

%� la malnutrición relacionada con los micronutrientes, que incluye las 
carencias de micronutrientes (la falta de vitaminas o minerales im-
portantes) o el exceso de micronutrientes; y

%� el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles rela-
cionadas con la alimentación (como las cardiopatías, la diabetes y 
algunos cánceres).

Los datos de la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de Argen-
��������ʹͲͳͻ����ϐ������������������������ͲΨ��������������×���������
����������������������������±ϐ�������������������������������������������
�������×���������������������������������������������ϐ��������������������
socioeconómico quienes tienen mayores problemáticas de malnutrición 
��������������×����ǡ�����������������ϐ���������������������������������-
sicos y elementales para el sostén de una vida saludable  (Secretaria de 
Gobierno de Salud, 2019). 

Si bien resulta todavía complicado y muy complejo acceder a datos cer-
teros de la situación de inseguridad alimentaria actual, contemplando 
como punto de partida informes y datos de la situación alimentaria pre-
pandémica, podemos inferir según el informe de Salvia y Tuñon de 2021 
���ǡ�������ʹͲͳͻ���ʹͲʹͲ�������ϐ����������������������������������������-
mentaria, en su umbral general de forma severa, entendiendo la tenden-
cia de la situación socioeconómica más general que atravesó el país.

Es interesante que en estos análisis la brecha de género se hace presente 
y evidente. Según datos de la FAO en el informe resumido de 2022, esta 
brecha se profundiza a causa de las crecientes y ya existentes diferen-
cias que se registran en América Latina respecto de la feminización de 
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la pobreza e inseguridad alimentaria en mujeres. La FAO en ese mismo 
�������ǡ��ϐ�����������������������±����������������������������������ǡ�
que había crecido en 2020 a la sombra de la pandemia de COVID-19, se 
amplió aún más en 2021, impulsada en gran medida por las crecientes 
diferencias en América Latina y el Caribe, así como en Asia. En 2021, la 
brecha alcanzó los 4,3 puntos porcentuales, con el 31,9% de las mujeres 
en el mundo con inseguridad alimentaria moderada o grave en compa-
ración con el 27,6 % de los hombres. Este organismo menciona como 
grupos desfavorecidos de la población a las mujeres, los/as jóvenes, los/
���������������Ȁ������������ϐ������Ȁ��������Ȁ���������������Ȁ����������-
tor informal, destacando que son quienes se vieron afectados de manera 
desproporcionada por la crisis económica desencadenada por la pan-
demia de COVID-19 y por las medidas implementadas para contenerla. 
Por lo tanto, estos grupos fueron más propensos a pérdidas de empleo 
e ingresos. Las diferencias de género en lo laboral, por ejemplo, fueron 
prominentes  (FAO, 2022). 

Los datos de encuestas telefónicas de alta frecuencia en 40 países re-
��������������������������������������ϐ��������������������������À������
muestran que el 36% de las mujeres informaron que dejaron de trabajar 
durante la pandemia en comparación con el 28% de los hombres (FAO, 
2022). Además de verse más afectadas por la pérdida de empleos e in-
gresos durante la pandemia, y todas las vulnerabilidades anteriormente 
expuestas las mujeres y diversidades también han soportado una mayor 
carga de cuidados adicionales no remunerados y no reconocidos, cuidan-
do a familiares enfermos y niños fuera de la escuela; también suelen ser 
más vulnerables a la escasez de alimentos y las condiciones de escasez 
en situaciones de crisis como la pandemia porque tienen menos acceso a 
recursos, oportunidades e información.

Por todo lo expresado, la FAO argumenta que el aumento de la insegu-
ridad alimentaria entre las mujeres en 2020 y 2021 puede contribuir a 
empeorar los resultados nutricionales a corto, mediano y largo plazo, in-
cluyendo más mujeres afectadas por anemia, más bebés nacidos con bajo 
peso al nacer y, en consecuencia, más niños y niñas desnutridos/as. Por 
lo tanto, se anticipa en sostener que los objetivos de seguridad alimen-
taria y nutrición no se cumplirán aún sin abordar las desigualdades de 
género.
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III. El territorio

La Matanza es un municipio reconocido por ser el más densamente po-
blado de la provincia de Buenos Aires. Fundado en 1812, alberga más de 
1.8 millones de personas9 representando alrededor del 20% de la pobla-
ción total de la provincia de Buenos Aires. Emplazado al sur oeste de la 
provincia forma parte de lo que se denomina Gran Buenos Aires o Conur-
bano Bonaerense10. Resulta interesante resaltar que, más allá de la hete-
���������������������������������ʹ Ͷ�������������������������������ϐ�������
en esa expresión, La Matanza simboliza una identidad singular del conur-
bano. La existencia de una identidad del conurbano bonaerense asume 
por momentos una visión estereotipada, homogénea y quizás reducida 
acerca de sus representaciones, sin embargo, La Matanza constituida por 
3 áreas o cordones incluye una territorialidad sumamente diversa, hete-
rogénea y compleja  (Kessler, 2015). 

Toda la potencia que posee la identidad territorial de La Matanza se cons-
tituye a partir de su impronta histórica, política, obrera, comunitaria. Los 
relatos, las vivencias y experiencias que la cimentan exceden una identi-
dad meramente espacial sino más bien es el resultado de la intervención 
de las personas que lo habitan  (Carballeda, 2015) para lo que es suma-
mente importante el aporte de la tesis de Virginia Manzano en 2007 acer-
ca un proceso que ella denomina la migración de La Matanza como “Capi-
tal Nacional del Trabajo a la capital Nacional del piquete” y que conforma 
una identidad particular alusiva al impacto en el pueblo trabajador de 
las políticas neoliberales que lo han atravesado. En La Matanza habita un 
pueblo organizado que históricamente responde con luchas motorizadas 
por un anhelo colectivo de movilidad social ascendente y el motor no es 
solamente volver a tener lo que fue suyo en algún momento, sino que el 
despojo y el vaciamiento mismo se trasforman rápidamente en acciones 
organizadas de lucha y resistencia (Manzano, 2007) 

���,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD�\�&HQVRV��,1'(&�&HQVR�QDFLRQDO�GH�SREODFLyQ��
KRJDUHV�\�YLYLHQGDV�������UHVXOWDGRV�SURYLVLRQDOHV����D�HG����&LXGDG�$XWyQRPD�GH�
%XHQRV�$LUHV���,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD�\�&HQVRV���,1'(&������
����(O�PXQLFLSLR�GH� �/D�0DWDQ]D�VH�HQFXHQWUD�XELFDGR�HQ�HO� VXU�RHVWH�GHO�*UDQ�
%XHQRV�$LUHV��7LHQH�XQD�VXSHU¿FLH�GH�����NLOyPHWURV�FXDGUDGRV�DSUR[LPDGDPHQWH��
HV�HO�GLVWULWR�PiV�H[WHQVR�GHO�FRQXUEDQR��/LPLWD�DO�HVWH�FRQ� OD�&LXGDG�$XWyQRPD�
GH�%XHQRV�$LUHV��DO�QRUHVWH�FRQ�HO�PXQLFLSLR�GH�7UHV�GH�)HEUHUR��DO�QRURHVWH�FRQ�
0RUyQ��DO�RHVWH�FRQ�0HUOR��DO�VXGRHVWH�FRQ�0DUFRV�3D]�\�&DxXHODV��\�DO�VXGHVWH�
FRQ�(]HL]D��(VWHEDQ�(FKHYHUUtD�\�/RPDV�GH�=DPRUD��
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Entre algunas particularidades en este municipio vive la mayor cantidad 
de extranjeros del conurbano (el 23,1%), también la mayor cantidad de 
personas por hogar (3,7) (Kessler, 2015), su historia obrera le permitió 
conformar una identidad política, organizada y comunitaria muy fuerte 
que habilita comprender porque las reuniones, las asambleas, los pique-
tes, las uniones vecinales, sociedades de fomento y organizaciones so-
ciales son moneda corriente y costumbres de este territorio (Manzano, 
2007). Con esta misma impronta y huella histórica surge y se ha ido ro-
busteciendo el rol de las y los referentes barriales que sostienen y contie-
nen las necesidades de la población Matancera.

En La Matanza, los espacios que trabajan cotidianamente para proveer 
la alimentación de la comunidad son espacios diferentes (organizacio-
nes sociales, jardines comunitarios, comedores, merenderos, ollas popu-
lares, sociedades de fomento, clubes barriales, centros culturales, casas 
del niño/a, centros de jóvenes, etc.), pues los territorios en esta región 
se constituyen de características y representaciones disímiles. Quienes 
trabajan en estos espacios han recibido a lo largo de los últimos años ca-
������������������������×���������ǡ�����������������ϐ����������������������
y tensiones que se generan con el estado, reconociendo su potestad y 
ejercicio de ciudadanía constante y cotidiano concentrado en conseguir 
una alimentación de calidad para todas las personas. 

De esta manera, mientras históricamente fueron creciendo los espacios 
con componente alimentario que se ocupan de contener estas proble-
máticas en el territorio matancero en términos de estructura y fuerza 
de trabajo, también lo hicieron sus proyectos de huertas comunitarias, 
educación alimentaria y relevamiento situacional del estado de nutrición 
de quienes integran la comunidad. Según lo que venimos señalando la 
mayoría de estos espacios se encuentran liderados por mujeres. 

Las mujeres especialmente nucleadas en organizaciones sociales, espa-
cios comunitarios y/u ollas populares, fueron y son quienes, frente al 
aumento sostenido de la inseguridad alimentaria en contextos de gran 
complejidad social, sostienen doble o triple jornada de trabajo (el trabajo 
doméstico no remunerado, la inserción en el mercado laboral y, muchas 
veces, en la militancia o participación política) (Díaz Lozano, 2020.)

Las organizaciones con componente alimentario se encuentran ubica-
das en los diferentes barrios del Municipio de La Matanza y han surgido 
como el claro resultado de las diversas políticas de exclusión implemen-
tadas tanto en la década de los años ´90 como durante el gobierno com-
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���������������ϐ����������ʹͲͳͷ������������ʹͲͳͻǤ���������ï���������À���ǡ���
en un marco común para América Latina, la aplicación de políticas neo-
liberales que podríamos llamar “clásicas” como:  reestructuración de la 
distribución de la riqueza a favor de los sectores concentrados de la eco-
nomía; inicio de un nuevo proceso de endeudamiento externo; apertura 
de la economía; desindustrialización; cuentan con un nuevo ingrediente 
���������ϐ�����������������������������������������������������������������
de gobierno y una estrategia de comunicación que se centra en las redes 
sociales y los medios masivos de comunicación, denominado “neolibe-
ralismo tardío” (García Delgado; Gradín, 2017) Todo esto genera (entre 
otras lamentables consecuencias) cierre de fuentes de trabajo, caída del 
salario, aumento de la desocupación y descenso de niveles de consumo 
de los sectores mayoritarios.

La pandemia COVID-19 de los años 2020 y 2021 no hizo más que agravar 
esta situación de por sí compleja y estructural, que ha llevado a la pobla-
ción en general y al territorio de La Matanza en particular, a situaciones 
�������������������������������������������Ǥ������×��������ϐ�����×�������-
plimento de una alimentación adecuada en cantidad y calidad, sino que 
se ha visto obturada la necesidad elemental de alimentarse. La falta de 
��������������������������ϐ�����������������������������������ǡ������������
abusivo del precio de los alimentos en su totalidad ha empujado a cientos 
de familias a mantenerse o a regresar a los comedores de su comunidad, 
quienes se están viendo colapsados por la demanda.

�������������ǡ�������������������ǡ�����������ϐ������������������������-
trega de alimentos desde los comedores y merenderos. La misma, pre-
vio a la pandemia implicaba considerar la comensalidad dentro de los 
espacios de la organización o espacio asignado para ello, mientras que a 
partir del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto 
por el gobierno de turno, comenzó a convertirse en entrega de viandas 
de alimentos o materia prima en función de que puedan preparar las 
mismas familias sus comidas, debido a las cuestiones sanitarias. Con el 
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), se priorizó la 
entrega de viandas de alimentos ya preparados, pero en ambos casos, 
la modalidad era “puertas afuera” de los espacios y organizaciones para 
evitar la concentración de personas. 

Luego de atravesar estas nuevas realidades y ante la situación de au-
mento exponencial de familias que se acercaban a los comedores de La 
Matanza para recibir asistencia alimentaria, se reforzaron los cupos de 
comedor designados a todos los espacios con componente alimentario 
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desde el Área de Promoción Infantil y Comunitaria dependiente de la Se-
cretaría de Desarrollo Social municipal, instalaron ocho cocinas del Ejér-
cito Nacional en puntos estratégicos donde la demanda alimentaria era 
mayor. Además, se dispuso desde la Secretaría de Desarrollo Social un 
programa de asistencia que consistía en la entrega de alimentos secos 
de forma quincenal a las personas en emergencia alimentaria durante 
los primeros meses de pandemia y, posteriormente, de manera mensual. 
Cuando se habilitó el DISPO, se sumó a ello la entrega de un bolsón de ali-
mentos frescos como frutas y verduras. A las personas que manifestaban 
ser grupo de riesgo, los bolsones se les acercaban a sus domicilios junto 
con productos de limpieza. Cabe destacar que, hoy en día, este municipio 
es el único que dentro de su política alimentaria brinda alimentos fres-
cos.

Por su parte, el Estado provincial a través del Servicio Alimentario Esco-
lar (SAE), que articula con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministe-
rio de Educación, ha contribuido con módulos alimentarios de refuerzo 
a las familias que asistían a las escuelas de toda la provincia de Buenos 
Aires a través del Programa MESA. El Estado nacional estuvo presente a 
partir del fortalecimiento de políticas ya existentes, como el incremento 
en el monto de la Tarjeta Alimentar (y la ampliación de la edad de co-
bertura), la AUH, la AUE11 y el Potenciar Trabajo12; y con otras medidas 

����$8+��$VLJQDFLyQ�8QLYHUVDO�SRU�+LMD�R��HVWD�DVLJQDFLyQ�WUDQV¿HUH�UHFXUVRV�GHVGH�
HO� HVWDGR�D�XQR�VROR�GH� ORV�SDGUHV��SULRUL]DQGR�D� OD�PDGUH�XQ� LQJUHVR�SRU� FDGD�
KLMR�D�� GLULJLGR�D�SHUVRQDV�GHVRFXSDGDV��D� WUDEDMDGRUHV�HQ� OD�HFRQRPtD� LQIRUPDO�
FRQ�LQJUHVRV�LJXDOHV�R�LQIHULRUHV�DO�VDODULR�PtQLPR��YLWDO�\�PyYLO��D�PRQRWULEXWLVWDV�
VRFLDOHV��D�WUDEDMDGRUHV�GHO�VHUYLFLR�GRPpVWLFR�\�D�TXLHQHV�SHUFLEDQ�DOJXQR�GH�ORV�
SODQHV��+DFHPRV�)XWXUR��0DQRV�D�OD�2EUD�\�ORV�SURJUDPDV�GHO�0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR��
(PSOHR� \� 6HJXULGDG� 6RFLDO�� KWWSV���ZZZ�DUJHQWLQD�JRE�DU�VHUYLFLR�WUDPLWDU�OD�
DVLJQDFLRQ�XQLYHUVDO�SRU�KLMD�R�KLMR�DXK��$8(��$VLJQDFLyQ�8QLYHUVDO�SRU�(PEDUD]R��
HV�XQD�DVLJQDFLyQ�VRFLDO�TXH� WUDQV¿HUH� UHFXUVRV�D� WRGDV� ODV�SHUVRQDV�JHVWDQWHV�
GHVRFXSDGDV��SHUVRQDV�WUDEDMDGRUDV�LQIRUPDOHV��FRQ�LQJUHVRV�LQIHULRUHV�DO�VDODULR�
PtQLPR���PRQRWULEXWLVWDV�VRFLDOHV�� WUDEDMDGRUDV�GH�FDVDV�SDUWLFXODUHV�UHJLVWUDGDV��
SHUVRQDV�LQVFULSWDV�HQ�+DFHPRV�)XWXUR��$UJHQWLQD�7UDEDMD�\�(OODV�+DFHQ���0DQRV�
D�OD�2EUD�X�RWURV�3URJUDPDV�GHO�0LQLVWHULR�GH�7UDEDMR�
KWWSV���ZZZ�DQVHV�JRE�DU�DVLJQDFLRQ�SRU�HPEDUD]R�SDUD�SURWHFFLRQ�VRFLDO 
���� 3RWHQFLDU�7UDEDMR�� (Q� XQ�3URJUDPD�1DFLRQDO� GH� ,QFOXVLyQ�6RFLRSURGXFWLYD� \�
'HVDUUROOR�/RFDO�TXH�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�FRQWULEXLU�D�PHMRUDU�HO�HPSOHR�\�JHQHUDU�
QXHYDV� SURSXHVWDV� SURGXFWLYDV� D� WUDYpV� GHO� GHVDUUROOR� GH� SUR\HFWRV� VRFLR�
SURGXFWLYRV�� VRFLR�FRPXQLWDULRV�� VRFLR�ODERUDOHV� \� OD� WHUPLQDOLGDG� HGXFDWLYD�� FRQ�
HO�¿Q�GH�SURPRYHU� OD� LQFOXVLyQ�VRFLDO�SOHQD�SDUD�SHUVRQDV�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�
VLWXDFLyQ� GH� YXOQHUDELOLGDG� VRFLDO� \� HFRQyPLFD�� KWWSV���ZZZ�DUJHQWLQD�JRE�DU�
GHVDUUROORVRFLDO�SRWHQFLDUWUDEDMR 
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de transferencia monetaria excepcionales como el IFE13, entre otras. De 
todas formas, es tan serio el impacto del precio de los alimentos en la 
vida cotidiana de las personas, que los distintos dispositivos y programas 
implementados por el Estado nacional, provincial y municipal en línea 
con la ampliación de derechos ciudadanos ya mencionados, no han sido 
��ϐ���������������������������Ó�����������������������������������������×��
básica.

Considerando los aportes de la construcción de una perspectiva integral 
y compleja de la alimentación es importante destacar que, desde la Co-
misión de Salud del Consejo Municipal del niño y el joven de La Matanza 
en 2020, se habilitó un nuevo espacio llamado Subcomisión de Soberanía 
Alimentaria dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. Desde allí, 
se impulsó la socialización y difusión de información sobre puntos de 
entrega de semillas, sobre el Programa Municipal Huertas Matanceras14, 
talleres y jornadas de formación sobre Agroecología y huerta, también 
se comenzaron a discutir proyectos y propuestas principalmente en arti-
culación con las referentes de los espacios con componente alimentario. 
Estos espacios resultan esenciales para estimular a la problematización 
de las políticas alimentarias vigentes desde la voz de las protagonistas y 
������ϐ�����������������������������������������������À�Ǥ�

IV. El trabajo de alimentar

Entre todas las múltiples ocupaciones y actividades que se engloban en 
las tareas de “cuidado” y que contribuyen al sostén de la vida de las per-
�����ǡ����������������ϐÀ����ǡ������������������������������������������-
tación, entramada como una más de ellas. La alimentación de las perso-

����,)(��,QJUHVR�)DPLOLDU�GH�(PHUJHQFLD��IXH�XQD�GH�ODV�PHGLGDV�LPSOHPHQWDGDV�
SRU�HO�JRELHUQR�DUJHQWLQR�GXUDQWH� OD�SDQGHPLD�D�¿Q�GH�FRQWHQHU� ORV� LQJUHVRV�GH�
TXLHQHV� YLHURQ� DIHFWDGRV� SRU� HO� DLVODPLHQWR� \� ODV� PHGLGDV� WRPDGDV� GXUDQWH� OD�
SDQGHPLD��FRQWULEX\HQGR�D�DPSOLDU� OD�FREHUWXUD�HVWDWDO�PHGLDQWH� OD� WUDQVIHUHQFLD�
monetaria a las personas afectadas. Fue una de las medidas mas importantes de 
OD�SDQGHPLD�FRQ�XQD�WUDQVIHUHQFLD�GH�UHFXUVRV�LQpGLWD��KWWSV���ZZZ�DUJHQWLQD�JRE�
DU�VLWHV�GHIDXOW�¿OHV�HOBLPSDFWRBGHOBLIHBHQBSREUH]DBLQGLJHQFLDB\BGHVLJXDOGDG�SGI 
���� (O� 3URJUDPD� +XHUWDV� 0DWDQFHUDV� SURPXHYH� OD� 6$� \� OD� HFRQRPtD� VRFLDO� D�
WUDYpV�GH� OD� RUJDQL]DFLyQ� FRPXQLWDULD� SDUD� OD� SURGXFFLyQ� ORFDO� GH�DOLPHQWRV� \� OD�
LPSOHPHQWDFLyQ� GH� WHFQRORJtDV� DSURSLDGDV� SDUD� HO� FXLGDGR� GHO�PHGLR� DPELHQWH��
%ULQGD�DVHVRUDPLHQWR�\�DFRPSDxDPLHQWR�WpFQLFR�D�KXHUWDV�IDPLOLDUHV�\�FRPXQLWDULDV��
D� OD� YH]� TXH� SRU�PHGLR� GH� OD� DUWLFXODFLyQ� FRQ� HO� ,17$� \� HO� 3URKXHUWD�� GLVWULEX\H�
semillas a 20 nodos en toda La Matanza.
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nas resulta una actividad de altísima complejidad: condensa múltiples y 
diversas actividades esenciales y transversales al cuidado de las perso-
nas  que engloban la logística, compra, gestión, racionamiento, adminis-
tración, almacenamiento, diseño, preparación, cocción y administración 
de los alimentos. Las referentas le adicionan a esta actividad la tarea de 
��������� ����������×�����������ǡ��������ǡ���ϐ��������ǡ������À�ǡ���������ǡ�
estacionalidad, precio, tipo de producción, de esos alimentos, constru-
yendo de esa forma pilares fundamentales para la discusión en torno a 
la calidad y condición de los alimentos que se ofrecen en espacios con 
mayor vulnerabilidad social. 

La labor que realizan las mujeres en los ámbitos comunitarios es conoci-
da y naturalizada, en relación con el sostén de diversas tareas, especial-
mente la cobertura de la alimentación de sus entornos cercanos y priva-
dos y cuando la comunidad lo necesita, se extiende también la tarea de 
sostener a otros. 

Es cada vez más explorado el rol transcendental de las mujeres en todas 
las tareas de cuidado y de reproducción de la vida, sin embargo, entre to-
das las tareas allí representadas, la particular responsabilidad de alimen-
tar al entorno cercano y, en contextos de inseguridad alimentaria, soste-
ner estrategias de contención e implementación de políticas públicas en 
sus territorios no aparece en la agenda de las discusiones. La percepción 
de estas labores como no productivas –noción que ha sido cuestionada 
desde la década de los setenta– se ha traducido en una apreciación me-
noscabada de la contribución social y económica del trabajo doméstico 
(Borderías, C; Carrasco, C., 1994). Desde la perspectiva económica clási-
��ǡ��������������������������������������������������±���������ϐÀ�������
noción productivista del vivir. En este enfoque, la motivación económica 
del trabajo doméstico queda ensombrecida por la relevancia de relacio-
nes personales y emocionales y por la preocupación por las necesidades 
de otros, énfasis que contribuye a la menor valoración de estas labores 
en el mercado. Aunque la inversión emocional no es necesariamente una 
característica del trabajo doméstico, los bajos niveles de salario y mayor 
precariedad laboral que caracterizan al trabajo en el área del cuidado de 
��������������À���������������ϐ���������������������������������������-
ción emocional y la “naturalidad” de estas labores para las mujeres. En 
efecto, las labores del cuidado reciben menor remuneración que otros 
trabajos que requieren del mismo nivel de habilidades, esfuerzo y riesgo. 

Las labores de cuidado constituyen entonces la reproducción en sentido 
amplio: no sólo mantienen y regeneran la fuerza de trabajo, sino que con-
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tribuyen además a la perpetuación cultural y reproducción social (An-
derson, 2000) sin embargo, están asociadas justamente a las actividades 
del orden doméstico y por lo tanto no plausibles de ser remuneradas. El 
�����������������������������������À���ϐ�����������������������������-
siones, se trata de actividades que dependen por ejemplo de las relacio-
nes interpersonales que se establecen entre quien provee y quien recibe 
�������������������������������������������������ϐÀ����������������������
un análisis económico (Rodríguez Enriquez, 2007). En relación con estas 
tareas, en el caso argentino estas dedicaciones, las tareas de cuidado no 
remuneradas representan más del 16% del PBI (Dirección de Nacional 
de Economía, Igualdad y Género, 2020) sin contar la inversión emocional 
de las labores y el interés y utilidad para la sociedad. 

Históricamente, la alimentación de las personas en tanto fenómeno mul-
������������������������ǡ����������������������������������Àϐ������������
torno al derecho a la alimentación aisladamente del marco de derecho 
del cuidado. Al presente, las tareas de cuidado se han adjudicado al ámbi-
to íntimo y privado de las mujeres, vinculadas a sus familias en tanto ins-
titución normativa y de control social  (Franco, 2010), pero también son 
siempre ellas, quienes en contextos de emergencia alimentaria personal 
o colectiva, llevan adelante estrategias y sostienen las estructuras claves  
del ámbito público y comunitario que hacen frente a las problemáticas 
alimentarias (ollas populares, merenderos, comedores, compras comu-
nitarias), existan o no a su alcance inmediato políticas públicas vigentes 
y/o activas que pudieran dar respuesta.

Resulta imprescindible registrar el impacto y la representación de las ta-
reas que realizan estas mujeres, especialmente en la tarea de alimentar 
en el espacio público y en su carácter de legítimas trabajadoras. Su tarea 
es esencial. Son las mujeres las que se ocupan de aminorar las situacio-
nes de pobreza e inseguridad alimentaria de la comunidad garantizando 
la cobertura de derechos (salud, educación, alimentación) a través de su 
trabajo y sus vidas. Todo este entramado se da con un sentido de corres-
ponsabilidad con el Estado, quien les asigna muchas veces recursos, pero 
las obliga a asumir toda la responsabilidad restante de resolución de esos 
escenarios (Díaz Lozano, 2020) y que además, robustece la mirada al-
truista o solidaria sobre sus tareas. Naturalmente todas las actividades 
de cuidado que las mujeres de las organizaciones populares se encargan 
de garantizar, satisfacen las necesidades básicas de la vida de las perso-
nas; pero particularmente la alimentación, en este sentido multi, pluridi-
mensional y complejo, atiende particularidades en los lazos y represen-
taciones sociales que estas mujeres habitan con un compromiso incon-
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mensurable: no defender solamente el derecho a la alimentación desde 
una perspectiva cuantitativa, calórica, de acceso a “un plato de comida” 
que satisfaga la mirada de la seguridad alimentaria sino que además, su 
participación y discusión en instancias de organización, colectivización o 
militancia, acompaña discusiones y construcciones más profundas.

Es decir, si nos centramos en la conformación de las integrantes de las or-
���������������ϐ�����������������������������×��������������������ǡ�������-
jeres siempre lideraron y se responsabilizaron de todas las tareas rela-
cionadas con la alimentación. Según la Encuesta Nacional a Trabajadores 
sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS), una 
de cada tres mujeres asalariadas en el país no se encuentra registrada 
ante la seguridad social, hecho que condiciona el acceso a derechos bási-
cos y se asocia directamente con los bajos ingresos presentes y futuros. 
Sumando que a medida que se incrementa la cantidad de integrantes del 
hogar disminuye la proporción de mujeres en el mundo laboral formal, 
�����������������������������������ϐ��������������������×������������������-
dado y trabajo doméstico no remunerado (Ministerio de Trabajo, 2018)

Al analizar diferentes tipos de informes estadísticos, se evidencia que 
históricamente son las mujeres y diversidades las que poseen mayores 
tasas de trabajo no registrado, subocupación, de precarización laboral 
y de despidos. Esto merece especial atención, debido a que responde al 
modelo económico hegemónico del sistema capitalista, patriarcal y co-
lonizador que perpetúa la sobrecarga del trabajo no remunerado de los 
cuidados sobre las mentes y los cuerpos de las mujeres que cotidiana-
mente, deben desplegar diversas estrategias para la sostenibilidad de sus 
vidas, sus familias, y comunidades.

De esta manera las tareas de cuidado a partir de la división sexual del 
trabajo se naturalizan y profundizan como una capacidad inherente a las 
mujeres para cuidar y delimitan su participación en el mercado del tra-
bajo (Borderías, 1994).

V. El rol del Estado

����������������ϐ���������������������������������������������������������
integral y compleja de la alimentación en la política pública. La posibili-
dad de construcción de un horizonte soberano respecto de la alimenta-
ción en el territorio de La Matanza es posible gracias a la existencia de 
espacios de participación colectivos, en los cuales ellas articulan con dife-
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rentes sectores del Estado principalmente con el local, con el objetivo de 
resolver de forma conjunta (organizaciones sociales y Estado) las prin-
���������������������� ������ϐ����������������������Ǥ��������������������
comunitarias su propia comunidad les revela no solamente su situación 
�����������ǡ� ��������ǡ� �������ϐ��������������������������� ����� ������-
�����������±����ǡ������������������������ϐ���������������������������������
servicios, falta de infraestructura en las viviendas, etc. es por ello que los 
espacios de articulación son principalmente con el Programa de Mesas 
Territoriales y el Consejo Municipal del niño y el joven de La Matanza. 

El Programa Mesas Territoriales (MT) dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social de La Matanza, promueve la integralidad, intersectoria-
lidad y territorialidad a partir de encuentros mensuales de intercambio 
y construcción colectiva que ocurren las 21 mesas territoriales de todo 
el municipio. Desde las allí se promueven también espacios de formación 
y socialización de saberes, destinados a brindar y/o fortalecer las herra-
mientas existentes en los territorios. A partir del año 2022, en las MT 
comenzaron a funcionar espacios de comisiones de trabajo tales como: 
educación, espacio público y salud (esta última comisión fue producto 
de un trabajo articulado fuertemente entre las sedes del Programa En-
vión-Podes, el Consejo Municipal del niño y el joven, promotoras de salud 
y de MT, unidades sanitarias, la Secretaría de Salud municipal, organiza-
ciones del territorio y los Nodos Saludables). A su vez, en los territorios 
también se organizan y desarrollan operativos y/o jornadas con el ob-
jetivo de promover el acceso a derechos de las familias, vecinos de los 
barrios. De esta manera se impulsan operativos “Accediendo a derechos” 
en articulación con las UDAI ANSES del distrito, jornadas de salud en ar-
ticulación con la Secretaría de Salud local, etc.

El Consejo Municipal del Niño y el Joven de La Matanza (el Consejo) inicia 
su recorrido en el año 2002 y nace como un espacio de diálogo, discu-
sión y problematización de políticas sociales en defensa de los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es un organismo autárquico 
constituido por el Estado y 380 organizaciones de la sociedad civil de La 
Matanza, que elige a sus propios/as representantes y agrupa a referen-
tes territoriales, sociales y comunitarios, funcionarios/as públicos/as y 
���������±������ǡ�������������������������������ǡ������ϐ�������������������
políticas públicas para la niñez en pos del resguardo, la garantía y la pro-
moción de derechos desde un enfoque de participación y construcción 
colectiva. El Consejo, además de los encuentros mensuales en formato 
asambleario, cuenta con espacios de comisiones de trabajo: Salud (divi-
dida a su vez en dos subcomisiones: Discapacidad y Soberanía alimen-
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taria), Educación, Fortalecimiento institucional y comunitario, Deporte, 
cultura y participación y Género e inclusión. En 2020, como producto de 
la construcción resultante del intercambio entre referentes comunitarias 
que participaban de la Comisión de Salud del Consejo y el equipo técnico 
acompañante, surgieron en 5 organizaciones sociales comunitarias: los 
Nodos Saludables (NS). Al observarse su impacto positivo en la comu-
nidad, se amplió a las 21 mesas territoriales (1 NS por cada MT) y a las 
22 sedes del Programa Envión-Podes, sumando en total 48 NS. Estos son 
puntos estratégicos que se vinculan con los efectores de salud del terri-
torio y promotoras de salud de este, esenciales para la problematización 
de la alimentación desde una mirada integral ya que son espacios en los 
cuales se brindan consejerías en salud sexual, talleres de diversas temáti-
cas (salud bucal, alimentación, soberanía alimentaria, ESI, prevención de 
enfermedades, violencia de género, masculinidades, etc.). 

Los NS promueven la articulación entre la Secretaría de Desarrollo So-
cial y la de Salud municipales con el objetivo de promover la garantía del 
derecho a la salud y a la alimentación. En el 2020 se desarrolla desde el 
Área de Seguridad y Soberanía alimentaria de la Secretaría de Desarrollo 
Social de La Matanza un proyecto de formación de Facilitadores/as en 
Soberanía alimentaria. De esta manera cerca de 600 personas se forma-
ron y hoy continúan sumándose a las nuevas iniciativas desde diversos 
espacios.

Por otro lado, desde la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) se 
presentó un proyecto de Investigación, Acción, Participativa (IAP)15 hacia 
ϐ����������ʹͲʹͲ������������������������������������������������������-
bre. El mismo proponía trabajar y construir de forma conjunta con refe-
rentes del territorio matancero que lideran espacios con componente ali-
mentario, dispositivos territoriales que permitan promover la seguridad 
y soberanía alimentaria. Este proyecto se encuentra en vigencia, ya que 
recién fue aprobado en agosto de 2021 y tiene una duración de 24 meses.

���6H�FRQVLGHUD�GH�HVSHFLDO� LQWHUpV� OD�PHWRGRORJtD�GH� LQYHVWLJDFLyQ�PHQFLRQDGD�
\D�TXH�HV�XQD�PHWRGRORJtD�GH� WUDEDMR�D� OD�TXH�VROHPRV� UHFXUULU� GHVGH�QXHVWUDV�
H[SHULHQFLDV� WHUULWRULDOHV�HQ� WDQWR�GRFHQWHV�H� LQYHVWLJDGRUDV�GH� OD�81/D0�\�TXH�
WLHQH�FRPR�EDVH�OD�LGHD�GH�LQYHVWLJDU�\�FRQVWUXLU�FRQ�OD�FRPXQLGDG��(Q�OD�PLVPD��VH�
LQYHVWLJD�SDUD�\�FRQ�ODV�SHUVRQDV�LQYROXFUDGDV�HQ�OD�SUREOHPiWLFD�REMHWR�GH�HVWXGLR��
(VWR� VLJQL¿FD� TXH� ODV� SHUVRQDV� TXH� LQYHVWLJDQ� VRQ� D� VX� YH]� D� ODV� TXH� VH� YD� D�
LQYHVWLJDU��\�VRQ�DO�PLVPR�WLHPSR�ODV�EHQH¿FLDGDV�GH��HQ�HVWH�FDVR��ORV�GLVSRVLWLYRV�
WHUULWRULDOHV�TXH�VH�FRQVWUX\DQ�FRQMXQWDPHQWH��'DEDV�	�3HUURQH�������
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La participación y el compromiso de las referentes comunitarias en todos 
estos espacios siguen la línea de lo expresado hasta el momento, si bien 
son sujetas claves en articulación con el estado para la garantía de dere-
chos y la gestión e implementación de políticas públicas, todo ese trabajo 
no es reconocido ni remunerado.

VI. DISCUSIONES 

El rol de las mujeres en las organizaciones sociales resulta sumamente 
trascendental para los territorios entendiendo que son ellas quienes sue-
len accionar y reaccionar en contextos de inseguridad alimentaria para 
generar espacios garantes del derecho a la alimentación de su comuni-
dad. Las experiencias aquí mencionadas demuestran la evidente comple-
jidad de la alimentación y las problemáticas actuales, compuesta por su 
perspectiva en tanto derecho humano elemental pero también actividad 
del cuidado y sostén de la vida, destinado a realizarse por mujeres. 

El trabajo de alimentar entiende múltiples y diversas tareas que en el 
caso de las referentes del municipio de La Matanza se complejiza con el 
trabajo de cuidado cotidiano de acompañar a la comunidad en la apro-
piación de la defensa y protección de otros derechos. De todo lo expuesto, 
queda exhibida la necesidad urgente de relevamiento y registro de las ta-
reas que desarrollan las mujeres al frente de organizaciones sociales con 
componente alimentario, para generar esquemas que permitan diseñar 
y configurar políticas públicas que no solamente traccionen la cobertura 
del derecho a la alimentación sino que tenga en cuenta la persona traba-
jadora, accediendo un empleo registrado que ponga en valor a través de 
su salario y registro formal las tareas de cuidado que realiza tanto en el 
ámbito público como privado.

Desde la política pública, en general, se tiende a un modelo asistencial de 
la alimentación, en el cual se plantean políticas focalizadas, reduccionis-
tas y estrictamente biologicistas16 asociadas especialmente al enfoque de 
salud hegemónico y la incorporación de nutrientes como aspecto central 

����6H�KDFH�DOXVLyQ�D�FRQFHSWRV�FHQWUDOHV�TXH�SODQWHD�0HQpQGH]�HQ�OD�GHVFULSFLyQ�
GH� FDUDFWHUtVWLFDV� GH� SUHVHQWDFLyQ� FRQFHSWXDO� GHO� 0RGHOR� 0pGLFR� +HJHPyQLFR��
3RQHQFLD��0RGHOR�0pGLFR�+HJHPyQLFR�\�$WHQFLyQ�3ULPDULD��6HJXQGDV�-RUQDGDV�GH�
$WHQFLyQ�3ULPDULD�GH�OD�6DOXG����������GH�DEULO�DO���GH�PD\R��%XHQRV�$LUHV�������
3iJ����������
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desatendiendo múltiples perspectivas que también forman parte de la 
perspectiva de la alimentación de la comunidad. Los reduccionismos nos 
���������������ϐ���������������������������������������������������ǡ����-
culares, emocionales, políticos y sociales de la alimentación que la com-
plejizan. 

VII. CONCLUSIONES

En primer lugar, resulta evidente la prevalencia de la división sexual del 
�������ǡ�����������������������������������������À������±����ǡ���ϐ�������-
do el reconocimiento social y económico de las mujeres, contenidos en 
los procesos de alimentación y trabajo doméstico. La perspectiva de la 
economía feminista viene echando luz a la consideración elemental de 
las relaciones de género para poder revisar como y porque se perpetúan 
las inequidades existentes y que sucede en el mundo del trabajo produc-
tivo como reproductivo, remunerado y no remunerado ya que la división 
sexual de trabajo justamente es la que plantea históricamente que se le 
��������������������Àϐ���������������������������������������������×�����
y en este sentido se ha considerado históricamente que las mujeres es-
tán mejor dotadas para las tareas de cuidado (Rodríguez Enriquez, 2007) 
perpetuándonos hacia los ámbitos privados y reforzando la ideología de 
la domesticidad. Este concepto que aporta Johan Scott explica el motivo 
de esa identidad normativa respecto de la idea maternal, de hogar y he-
terosexual, contribuyendo a reforzar la idea del trabajo asalariado como 
una oportunidad prácticamente incompatible con las mujeres. Aquí se 
encuentra uno de los nudos centrales de la discusión (Scott, 2000). 

De todos modos, la condición del trabajo de alimentar a las personas en 
el ámbito público sigue asumiendo las mismas condiciones del trabajo 
doméstico en el ámbito privado: la alimentación familiar se presenta 
como trabajo de cuidado no remunerado. Los sistemas de género mantie-
nen la concepción tradicional que responsabiliza a las mujeres/madres/
hijas como responsables directas de la alimentación familiar, al existir 
un patrón social que asigna a éstas un papel central en el sostenimiento 
afectivo de la familia y con él, la dedicación en las tareas de cuidado esto 
mismo es lo que se extiende hacia su comunidad. 

Casi la totalidad de las referencias de los espacios comunitarios con com-
ponente alimentario son encabezados por mujeres. Asimismo, se conclu-
ye que el compromiso con la construcción de una alimentación soberana 
���������������������������×�������������ǡ��������ϐ����������������-
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zar el vínculo con la lucha de los feminismos en contextos vulnerables, en 
los que la garantía del derecho a la alimentación está acompañada de un 
profundo compromiso por la problematización constante de estas muje-
res en relación con lo que comen y acontece en torno a las familias más 
necesitadas del conurbano bonaerense. 

Por otra parte, la totalidad del trabajo realizado por mujeres: continuo, 
inmenso e ilimitado entrelaza diferentes y complejas dimensiones que 
permiten sostener sus vidas y las de sus familias, siendo una carga enor-
me que obviamente se ve atado al contexto social, económico, político 
ϐ�����������������������������������������������������ǡ��������������-
��������������������ǡ�����ϐ���������������������������������������Ǥ����
esta manera, siguen siendo quienes se encuentran en mayor situación de 
inseguridad alimentaria, priorizando en todo momento la alimentación 
de otros y otras a quienes cuidan antes que la propia.

�����ϐ��������ǡ��������������������������������������������������������-
zando los feminismos populares en relación con la búsqueda del acceso 
a una vida más justa para todas las personas, sin embargo, siempre son 
las mujeres trabajadoras, especialmente de las organizaciones sociales 
y comunitarias que sostienen la vida de otres las primeras que van que-
dando rezagadas y bastante lejos de protagonizar las discusiones de la 
agenda actual de las políticas públicas, invisibilizándolas a pesar de estar 
sosteniéndolo todo.
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