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“De agua somos. 

Del agua brotó la vida.  

Los ríos son la sangre que nutre la tierra,  

y están hechas de agua las células que nos piensan,  

las lágrimas que nos lloran  

y la memoria que nos recuerda.” 

Eduardo Galeano 
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CAPÍTULO 3 

Eje 3. Ambiente y perspectiva de género1 

Soledad Fernández Bouzo 

 

 

 

Introducción  

Una de las cuestiones emergentes de las investigaciones que analizan los procesos 

socio-ecológicos y extractivistas en América Latina, lo encontramos en el hecho de 

que las mujeres son quienes principalmente se ponen al frente de las demandas por 

las injusticias ambientales en diferentes contextos de extractivismo y degradación 

ambiental. Las pautas patriarcales establecieron históricamente que la 

responsabilidad por el cuidado de la salud debía recaer sobre las mujeres, y en la 

medida en que la crisis socio-ecológica se fue agudizando en la región, junto con el 

deterioro del ambiente, la sobrecarga sobre ellas fue in crescendo de forma 

concomitante. Los hallazgos demuestran que, en este contexto crítico, la falta de 

respuestas en materia de políticas públicas ambientales recae mayormente sobre 

las mujeres, en la medida en que el trabajo reproductivo que llevan adelante para 

alcanzar la supervivencia se encuentra aún más recargado y precarizado.   

En el desarrollo de este capítulo nos enfocaremos en el análisis de la cuestión 

ambiental y la crisis eco-sanitaria en vínculo con el proceso de feminización del 

trabajo de cuidado y el rol que cumplen las mujeres respecto de la salud ambiental. 

Nos centraremos especialmente en aquellas praxis ecofeministas que dinamizan la 

dimensión territorial, tanto en áreas rurales de despojo extractivista como en 

 
1 Este documento se basa en gran medida en las siguientes publicaciones:  
- Fernández Bouzo, S. (2021). Los ecofeminismos territoriales frente a las injusticias hídricas: un 

horizonte de imaginaciones socio-ecológicas en América Latina (Abya Yala). En: Guzmán León, A. 
(Comp.). Justicia Hídrica. Una mirada desde América Latina. Cusco: Centro de Estudios Regionales 
Andinos Bartolomé de Las Casas. 334 pp.  

- Fernández Bouzo, S. y Tobías, M. (2020). Los barrios populares a la intemperie. Desigualdades 
socio-espaciales, salud ambiental y ecofeminismos en el AMBA. Revista Ensambles, 7(13), 12-43.  
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contextos urbanos de degradación ambiental.  

 

Contexto  

Diversos análisis que focalizan en la crisis ecológica y la cuestión ambiental en 

América Latina coinciden en señalar una serie de factores que explican las profundas 

transformaciones productivas, ambientales, socioculturales y económicas de las 

últimas décadas en la región, y los niveles crecientes de conflictividad territorial que 

comenzaron a manifestarse como consecuencia de dichas transformaciones. Tales 

factores son los siguientes: la tendencia al aumento en la presión exportadora de los 

bienes naturales, los procesos de reprimarización de la economía y la aceleración 

del ritmo de los extractivismos a nivel regional; las transformaciones en los procesos 

de urbanización metropolitana derivados de las especulaciones del mercado 

inmobiliario; la expansión de las herramientas jurídicas y del activismo judicial en 

materia ambiental en los ámbitos institucionales; así como las transformaciones en 

las formas de la acción colectiva en la escena pública (Sabatini, 1997; Merlinsky, 2013).  

En este marco, los estudios analizan la manera en que los conflictos territoriales en 

América Latina están atravesando un proceso de ambientalización que pone de 

relieve las lógicas ecológico-distributivas y geopolíticas de la región (Alonso y Costa 

2002; Leite Lopes, 2006; Svampa y Viale 2014). Según Svampa (2015), se trata de un 

fenómeno que concretamente se expresa en la emergencia de diferentes luchas 

sociales eco-territoriales (rurales, urbanas, indígenas y/o de carácter multiétnico) 

orientadas contra sectores privados -sobre todo corporaciones transnacionales- así 

como contra el estado en sus diferentes escalas y niveles. Y donde buena parte de la 

dinámica de los conflictos pasa por el hecho de que las mismas luchas tienden a 

ampliar su plataforma política y discursiva, y a incorporar otros temas como el 

cuestionamiento a los modelos de desarrollo y las visiones instrumentales y 

antropocéntricas de la naturaleza. 

Las profundas transformaciones productivas, ambientales, económicas, 

socioculturales ocurridas en las áreas urbanas y rurales de las últimas décadas 

implican alteraciones a la salud de las poblaciones en toda la región. Las mismas 

dieron lugar a controversias sobre los modos de uso, apropiación y distribución del 

ambiente, que han derivado en nuevos saberes prácticos y comunitarios vinculados 
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a las demandas por una mayor calidad de vida y mayores niveles de reconocimiento. 

La dinámica que estos procesos adoptaron en cada caso particular puede 

comprenderse a partir de la trayectoria histórica de diversas experiencias de acción 

colectiva lideradas por grupos de mujeres, como parte de las estrategias de 

resistencia existentes en los territorios. En cada una de las experiencias, se 

distinguen capacidades diferenciales para movilizar recursos, generar alianzas 

estratégicas y conformar redes a distintas escalas.  

La región latinoamericana es una de las más urbanizadas del mundo, con más del 

80% de la población viviendo en ciudades que actualmente se han transformado en 

importantes focos de contagio del virus. Históricamente, la urbanización en la región 

se vio caracterizada por elevados niveles de desigualdad social expresados en 

términos económicos, pero también socio-espaciales, ambientales y sanitarios. Esto 

implica procesos de segregación y fragmentación urbana, donde las áreas 

consolidadas en las que residen los estratos altos y medios están provistas de 

servicios de infraestructura (agua, cloaca, electricidad y gas), mientras que las áreas 

marginadas que habitan los sectores de menores recursos se encuentran 

degradadas ambientalmente, excluidas del derecho a la ciudad y sin acceso a los 

servicios públicos (Rodríguez, 2018; Di Virgilio y Perelman, 2014; Merlinsky, 2013). Si 

para los sectores más acomodados de la ciudad los servicios públicos son provistos 

por agencias estatales o empresas privadas, en los barrios más pobres su provisión 

depende en gran medida de la organización de la comunidad, así como de la iniciativa 

de los liderazgos locales (Besana y Fernández Bouzo, 2020; Besana et al., 2015). 

A su vez, en este escenario desigual, muchas de las tareas para garantizar los 

servicios básicos y necesarios recaen especialmente sobre las mujeres e identidades 

feminizadas2, quienes asumen en gran medida las responsabilidades por las tareas 

domésticas y la gestión de la vida cotidiana de los hogares. Esta situación se ve 

agravada en el contexto actual de crisis sanitaria y económica, donde las mujeres se 

 
2 Al hablar de identidades feminizadas pretendemos visibilizar de algún modo la situación de las 
personas que no se identifican con las opciones binarias, pero que sin embargo sufren (incluso con 
mayor profundidad) los impactos de las desigualdades de género en la precarización de sus vidas. 
Coincidimos con el informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP, 2020) en que 
existe una escasa producción de estadísticas oficiales con desagregación en base a los géneros, así 
como tampoco existen indicadores que incluyan la diversidad de las identidades de género en los 
instrumentos censales más relevantes. En ese sentido, asumimos que los datos de este artículo 
poseen el sesgo propio de las categorías binarias. 
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encargan no solamente de los cuidados de la salud, sino también de tareas como el 

acarreo del agua para sus hogares y la organización de ollas comunitarias para 

abastecer la creciente demanda de alimentos de los barrios más vulnerables.  

Las desigualdades de género en los barrios populares son marcadamente más 

profundas que en el resto de los barrios. Según el informe del Observatorio de 

Géneros y Políticas Públicas (OGyPP) de abril de 2020, solamente el 31% de las 

mujeres que viven en barrios populares tiene un trabajo con ingreso, mientras que el 

73% de los varones se encuentran en esta condición. Si la comparamos con la tasa 

de ocupación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) durante el tercer 

trimestre de 2019, la brecha de ocupación entre varones y mujeres se duplica en los 

barrios populares. A su vez, para el 34% de mujeres que viven en barrios populares 

la ocupación más importante corresponde a las tareas fijas en el hogar (sin sueldo), 

y el 12% se desempeña en trabajos no registrados. Adicionalmente, el 9% de las 

mujeres que se dedica al trabajo independiente e informal lo hace fundamentalmente 

en actividades de comercio barrial, tareas comunitarias y participación en programas 

sociales (OGyPP, 2020).  

Es necesario señalar que las mayores dificultades de inserción laboral para las 

mujeres e identidades feminizadas no pueden comprenderse si no se tienen en 

cuenta la carga de trabajos de cuidados no remunerados. Siguiendo con los datos 

provistos por el OGyPP, el 63,7% de las viviendas de los barrios populares tienen de 

responsable de hogar a una mujer, los hogares monoparentales representan el 8,5% 

del total de hogares, y en el 88% de los casos estos últimos se encuentran a cargo de 

mujeres. Además, el 89% de los barrios populares no tiene cerca un hospital, 

situación que las afecta principalmente dado que son ellas quienes absorben en 

mayor medida las tareas vinculadas con el cuidado de la salud (OGyPP, 2020). 

 

Epidemiología crítica y perspectivas ecofeministas para pensar los 

impactos de la pandemia  

Desde la perspectiva de la epidemiología crítica, en los territorios de América Latina 

existen cada vez más dificultades para regenerar la vida de manera saludable y 

sustentable (Breilh, 2010a). Tanto los espacios rurales como las metrópolis de 

América Latina son espacios cada vez menos sustentables, no solamente por su 



CAPÍTULO 3. Eje 3. Ambiente y perspectiva de género 

55 

 

escasa capacidad vital (dificultades para generar biomasa que garantice un ambiente 

sano, para reponer los recursos consumidos y/ o absorber los desechos), sino 

también por sus limitadas posibilidades para garantizar el desarrollo equitativo de 

otras dimensiones relevantes de la vida social como el trabajo, el acceso a la vivienda 

digna, la organización comunitaria, el ocio, la recreación cultural, etc. (Breilh, 2010b). 

Esto se explica en gran medida por la intensidad de la degradación y la contaminación 

ambiental, fenómenos que impactan mayormente en los procesos de salud-

enfermedad de los sectores populares, quienes viven en áreas marginadas 

intersticiales. La degradación ambiental (destrucción de elementos naturales, como 

por ejemplo los humedales y la biodiversidad) y la contaminación (introducción de 

elementos que producen daño, como por ejemplo los desechos industriales o 

domiciliarios en las cuencas hídricas y la biosfera) son procesos socio-ecológicos 

que alteran la homeostasis de los ecosistemas, al punto en que este ve debilitada su 

capacidad regenerativa (Reboratti, 2001; González, 2011). Se trata de procesos 

desplegados en el territorio, que es donde tienen lugar las actividades de producción 

y reproducción social, y donde se configuran los determinantes sociales de la salud 

(Borde y Torres-Tovar, 2017). 

Los trabajos productivos y reproductivos son decisivos a la hora de establecer el 

balance entre fuerzas protectoras que fomentan salud y bienestar, y las dinámicas 

destructivas que producen malestar y muerte en un espacio determinado. Así, tanto 

la esfera productiva como la reproductiva son la base sobre la que se construyen los 

determinantes de la salud-enfermedad en territorios concretos.  

En el contexto actual de crisis ecológica y ambiental que experimenta la región, la 

epidemiología crítica latinoamericana ha venido ampliando la noción de los 

determinantes sociales, económicos y culturales de la salud, hacia la incorporación 

de los determinantes territoriales y ambientales de la vida (Breilh, 2013). Los estudios 

dentro del campo señalan que el tipo de metabolismo sociedad-naturaleza que está 

teniendo lugar sobre todo en las ciudades latinoamericanas produce perfiles 

epidemiológicos diferenciados según los distintos sectores sociales. Dichos perfiles 

se definen por el movimiento de contradicción entre los procesos protectores y las 

fuerzas destructivas que operan en un modo de vida característico. Desde el punto 

de vista epidemiológico, los sectores de menores recursos que habitan viviendas 
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precarias en áreas de las ciudades degradadas ambientalmente y sin acceso a 

servicios básicos, se caracterizan por tener un perfil llamado mosaico (Ferrer, 2011). 

Esto quiere decir que sufren en forma combinada problemas de salud ambiental 

tradicionales con problemas modernos. Los primeros se relacionan con situaciones 

de pobreza (saneamiento básico insatisfecho, falta de acceso al agua segura, 

precariedad de la vivienda y hacinamiento, cercanía con los basurales a cielo abierto, 

mayor exposición a plagas urbanas), mientras que los segundos son consecuencia 

de las actividades industriales y tecnológicas que generan contaminantes químicos. 

Según los especialistas, la acumulación de daños ambientales en la salud se da de 

manera lenta en el tiempo y es difícil establecer con precisión la asociación entre 

impactos y factores de riesgo. Sin embargo, las evidencias indican que los impactos 

ambientales generan diversas patologías: problemas asociados a la contaminación 

hídrica (hepatitis A y diarreas); problemas respiratorios (asmas, bronquitis); 

afecciones vinculadas con la mala nutrición y exposición a metales pesados, químicos 

e hidrocarburos (anemia, bebés con bajo peso, problemas de crecimiento, 

aprendizaje y malformaciones congénitas); problemas oncológicos, leucemias y 

linfomas (Ferrer, 2011). 

Frente a esta situación, las tareas de cuidado se incrementan en la escala territorial 

y local para contener los problemas de salud de la población. En este marco, son las 

organizaciones comunitarias, y dentro de ellas principalmente las mujeres, quienes 

tienen un rol protagónico en la reproducción social y los trabajos de cuidado en 

particular (Zibechi, 2013). Los análisis que focalizan en el rol de los ecofeminismos 

de base territorial en demandas de salud ambiental vinculadas con la degradación y 

contaminación de las cuencas hídricas del AMBA, demuestran que el cuidado de la 

salud recae mayormente sobre las mujeres de los barrios populares (Fernández 

Bouzo, 2018). En contextos urbanos hostiles en los que la degradación y la 

contaminación propician la emergencia de perfiles mosaico y aumentan la posibilidad 

de ocurrencia de enfermedades y malestar en la población, las mujeres redoblan los 

esfuerzos del trabajo reproductivo para alcanzar la supervivencia de sus familias y 

comunidades (Fernández Bouzo, 2021). 

Asimismo, los estudios sobre trabajo femenino en el AMBA señalan que las mujeres 

se concentran en ocupaciones vinculadas al sector de servicios domésticos, la salud 
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y la educación (empleadas domésticas, enfermeras, terapeutas, trabajadoras 

sociales, docentes, auxiliares, etc.), como consecuencia de un proceso histórico de 

reproducción de la división sexual del trabajo en el mercado laboral (Faur y 

Zamberlin, 2008). 

Según los enfoques del ecofeminismo crítico (Herrero, 2013), ello se debe a que las 

pautas patriarcales establecieron históricamente que la responsabilidad por los 

trabajos reproductivos debía recaer en las mujeres. Se trata de trabajos 

invisibilizados que, a pesar de ser esenciales para la sostenibilidad de la vida (Pérez 

Orozco, 2014), no son reconocidos material ni simbólicamente debido al sesgo 

productivista de las economías capitalistas (Federici, 2013). Este fenómeno sin duda 

constituye otro de los determinantes relevantes para analizar los impactos sociales 

de la pandemia, dado que son las mujeres de los sectores populares quienes asumen 

en su praxis ecofeminista cotidiana la responsabilidad por las tareas que garantizan 

el agua, la alimentación y el cuidado de la salud y el ambiente en los territorios.  

En este marco, no es casual que las mujeres sean quienes principalmente 

protagonicen las demandas de salud ambiental, dado que es el mismo rol de 

cuidadoras el que las lleva a identificar las conexiones entre la degradación, la 

contaminación ambiental y las problemáticas de salud de sus familias y comunidades. 

Es preciso aclarar que si bien puede pensarse este papel desde las perspectivas que  

analizan los ecofeminismos de la supervivencia (Mies y Shiva, 2016 [1997]) -también 

llamados ecofeminismos populares y/o de base territorial- (Papuccio de Vidal y 

Ramognini, 2018; Svampa, 2015; Korol, 2016), no necesariamente es por la 

identificación de las mujeres con los enfoques teórico-políticos de  tales 

perspectivas, sino en la medida en que se sustentan en intereses prácticos de género 

(Molyneux, 1985) que nos hablan de la necesidad concreta de llevar adelante tareas 

de cuidado extra para preservar  la vida. En definitiva, son trabajos reproductivos que 

tienen como fin contrarrestar no solamente los efectos de la crisis socio-económica 

y sanitaria, sino también la crisis ecológica y ambiental.   
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