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Somos una organización regional que trabaja para for-
talecer el avance de los derechos de las mujeres en América 
Latina y el Caribe a través del desarrollo de la filantropía 
comunitaria con perspectiva de género.  

Creemos que la generación de una nueva filantropía liderada por mujeres 
es clave para el desarrollo de una sociedad civil más diversa y participativa, para 
el fortalecimiento de las democracias y para enfrentar la injusticia social y am-
biental de la región.

El Libro ELLAS Poderosas es el resultante del Premio Generosas. Ha 
sido desarrollado en conjunto con todas las organizaciones de mujeres inclui-
das en el. Tod@s corrigieron los textos, aclararon puntos, agregaron ideas y 
fotos a sus respectivos capítulos. Somos tod@s cómplices y testig@s.

Este libro fue desarrollado en el marco del proyecto regional “Mujeres, gé-
nero y filantropía en América Latina y el Caribe”, que tienen como objetivo 
general “incorporar la dimensión de género en la filantropía latinoamericana 
para invertir más y mejores recursos en los derechos humanos de las mujeres y 
sus comunidades”.

Ha contado con el apoyo del Fondo Global de Fundaciones Comunitarias.
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ACERCA DEL PREMIO GENEROSAS 2023
Con la misma convicción como lo hicimos en 2019, lanzamos en 2023 

nuevamente el Premio Generosas por los derechos de las mujeres y la justicia 
de género en América Latina y el Caribe. 

Esta vez, la convocatoria estuvo dirigida a organizaciones, colectiv@s y gru-
p@s de mujeres que trabajan con una perspectiva de género en alguna de las 
siguientes áreas:

1. La protección comunitaria del medio ambiente (por ej. justicia climática, 
derecho a la tierra, soberanía alimentaria, buen vivir)

2. Derechos sexuales y reproductivos 

3. Violencias de género (por ej. Feminicidios, trata de personas, racismo, si-
tuaciones de conflicto, migraciones)

Luego de un análisis exhaustivo de las más de 100 postulaciones de 15 
países de América Latina recibidas por parte del Comité de Evaluación (for-
mado por mujeres referentes del movimiento feminista), fueron elegidas: 

CATEGORÍA: PROTECCIÓN COMUNITARIA  
DEL MEDIO AMBIENTE

Premio: Kemonela´ - Consejo de tejedoras de Chi XOT, Guatemala
Mención especial: Lekil Lum, México
Finalistas: Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e 
Indígenas A.C., CECADDHI, México. ∣ Acontravia, Bolivia ∣ Cooperativa de 
Trabalho em Economía Solidária de Catadoras de Materiais, COOPCATA, 
Piaui, Brasil ∣ Centro de Formación Integral para Promotores Indígenas A.C., 
México ∣ Tierra Fértil, Concentrarte A.C, Chiapas, México ∣ Colectivo Abya 
Yala de economías transformadoras, El Ensueño, Colonia, Uruguay.
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CATEGORÍA: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Premio: Chicas Biless, Guanajuato, México 
Mención especial: Fortalecimiento y Capacitación, Chiapas, México
Finalistas: Red ASALEAS. Amigas Sororarias que Acompañamos la Liber-
tad de Elegir un Aborto Seguro, Michoacán, México ∣ Red de Jóvenes por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de Occidente, El Salvador ∣ Las Hijas de 
Pandora, Ecuador ∣ Colectiva Feminista Anónima, León, Nicaragua ∣ Todxs 
podemos ser, Venezuela
 
CATEGORÍA: VIOLENCIAS DE GÉNERO 

Premio: Fundo Agbara, Brasil 
Mención especial: AZmina, Brasil
Finalistas: Colectiva Obstetras Feministas, Lima, Perú ∣ Red Nacional de 
Refugios (RNR), México ∣ Madre Nativa ONG, Arica, Chile ∣ Red Mérida 
Feminista, Venezuela ∣ Las Vanders, México ∣ Asociación Latiendo Juntas, 
Guatemala
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ANTECEDENTES DEL PREMIO GENEROSAS
En 2019 lanzamos el Premio Generosas como una herramienta para 

identificar, apoyar y visibilizar a las mujeres que luchan por una sociedad con 
otros códigos de cooperación, acción, consumo y producción. Así, buscamos 
modelos de acciones comunitarias lideradas por mujeres y focalizadas en el 
protagonismo de las mujeres y niñas en el acceso a las tecnologías, la protección 
del medio ambiente, la lucha por la vigencia de los derechos humanos y la 
prevención de la violencia contra las mujeres. Aún más, buscamos que 
estas acciones se apoyaran en la movilización de recursos locales y en la 
filantropía comunitaria. Las postulaciones al premio fueron contundentes, 
conmovedoras, valientes y generosas. Nos sentimos compelidos a mostrar esas 
historias y a darles la mayor visibilidad posible, y fue así que publicamos un 
libro: La Rebelión de lo cotidiano. Mujeres Generosas que cambian América 
Latina.

Luego llegó la pandemia del COVID-19 y volvimos a hablar con las gana-
doras del Premio para ver cómo la estaban atravesando, qué estrategias estaban 
desplegando, cómo las había golpeado y cómo se estaban defendiendo. Con-
firmamos lo que suponíamos: las mujeres de América Latina estaban al frente 
de la lucha contra la pandemia, organizando sus comunidades, proveyendo 
asistencia alimentaria, estableciendo lazos solidarios a pesar del confinamien-
to, levantando sus voces contra las violencias y enfrentando los autoritarismos 
sanitaristas. Nuevamente, sus voces y su presencia nos empujaron a sumarnos, 
aún desde nuestro propio confinamiento. Las llamamos, conversamos, las fil-
mamos y así fuimos tejiendo la resistencia en un texto: MUJERES QUE NO 
SE QUEDAN EN CASA, NO SE LAVAN LAS MANOS NI SE TAPAN LA 
BOCA. Covid-19 y Filantropía Comunitaria en América Latina.  Las mujeres 
que “hablan” en este texto, y que representan a muchas miles más no se que-
daron en sus casas porque no pudieron hacerlo. Esas mismas mujeres tampoco 
se lavaron las manos, no se desentendieron de su entorno, no se refugiaron en 
sus individualidades ni pretendieron salvarse solas. La confianza en sus comu-

https://www.ellasfilantropia.org/_files/ugd/c4d5a2_95a59012ab594865a8a6c7ff7621df52.pdf
https://www.ellasfilantropia.org/_files/ugd/c4d5a2_95a59012ab594865a8a6c7ff7621df52.pdf
https://e86c0d2b-e43d-49b9-85d0-8eab4b9ad10b.filesusr.com/ugd/c4d5a2_efc9b7bbc1a24933a361944a0050379f.pdf
https://e86c0d2b-e43d-49b9-85d0-8eab4b9ad10b.filesusr.com/ugd/c4d5a2_efc9b7bbc1a24933a361944a0050379f.pdf
https://e86c0d2b-e43d-49b9-85d0-8eab4b9ad10b.filesusr.com/ugd/c4d5a2_efc9b7bbc1a24933a361944a0050379f.pdf
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nidades se transformó en su más importante recurso. ELLAS tampoco se ta-
paron la boca, sino que a pesar del barbijo salieron públicamente a denunciar 
las violencias domésticas resultantes del confinamiento, a reclamar la ayuda 
del estado ausente, a tejer alianzas, a reinventar sus vidas, sus trabajos y sus 
comunidades. Ese mismo texto luego se convirtió en un video: Mujeres que 
no se quedan en casa, que dio la vuelta al mundo.

Esas mujeres atrajeron a otras mujeres que nos escribían a través de nuestra 
página web, de nuestro Facebook, o por e-mail. Nuevamente sentimos que 
debíamos dar una respuesta a esas demandas por contacto, por conocimiento, 
por establecer nuevos vínculos y redes, y creamos la Escuela de Filantropía 
feminista y comunitaria. En ese marco, entre otras actividades, ofrecimos un 
curso sobre virtual sobre “Derechos, Mujeres y Filantropía en América Lati-
na y el Caribe” y la respuesta fue abrumadora: más de 1.200 mujeres de toda 
la región quisieron inscribirse, superando no sólo nuestras expectativas sino 
también nuestras capacidades tecnológicas.

Era evidente que estábamos frente a un fenómeno de dimensiones y alcance 
desconocido para muchos: la existencia de movimientos feministas y organiza-
ciones que luchan en cada rincón de América Latina y el Caribe por los derechos 
de las mujeres con una potencia y diversidad como pocos movimientos sociales 
lo hacen. Y lógicamente nos pusimos manos a la obra para investigarlo, enten-
derlo, promoverlo y apoyarlo. Y buscamos los recursos, y formamos un gran 
equipo de investigadoras y trabajamos durante ocho meses entrevistando más 
de 100 mujeres lideresas, encuestando a 250 organizaciones, leyendo informes y 
visitando innumerables páginas web. Con esos resultados escribimos un extenso 
y profundo informe Construyendo el campo de la filantropía y la justicia de 
género en América Latina y el Caribe y elaboramos un Manual sobre Filantropía 
y género con el propósito de dar herramientas a las personas y organizaciones 
donantes a movilizar recursos para estas organizaciones de mujeres.

El Premio Generosas 2023 es un importante eslabón más en este recorrido.

https://www.youtube.com/watch?v=OssfxCVfQyw&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=OssfxCVfQyw&t=6s
https://www.ellasfilantropia.org/
https://www.ellasfilantropia.org/
https://www.facebook.com/Mujeresyfilantropia
mailto:ellasfilantropia@gmsail.com
https://www.ellasfilantropia.org/escueladefilantropia
https://www.ellasfilantropia.org/escueladefilantropia
https://www.ellasfilantropia.org/_files/ugd/c4d5a2_25881144addf401d84dfc915e3d51d23.pdf
https://www.ellasfilantropia.org/_files/ugd/c4d5a2_25881144addf401d84dfc915e3d51d23.pdf
https://www.ellasfilantropia.org/quienes-somos
https://www.ellasfilantropia.org/quienes-somos
https://www.ellasfilantropia.org/_files/ugd/c4d5a2_69b28842bfcc49f49b46d0d39778949f.pdf
https://www.ellasfilantropia.org/_files/ugd/c4d5a2_69b28842bfcc49f49b46d0d39778949f.pdf
https://www.ellasfilantropia.org/_files/ugd/c4d5a2_b5abe126d6aa4a8e93d718d616a46de5.pdf
https://www.ellasfilantropia.org/_files/ugd/c4d5a2_b5abe126d6aa4a8e93d718d616a46de5.pdf
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INTRODUCCIÓN
Solemos decir que el Premio Generosas es mucho más que un premio.  

Sabemos bien que todo premio tiene por detrás la idea del mérito y el 
reconocimiento a algo bien hecho. Y en este sentido debemos reconocer que 
nos incomoda un poco esta idea de “premio”, dado que realmente creemos 
que cada una de las organizaciones postulantes es una muestra de la lucha 
colectiva de las mujeres contra las injusticias que recorren América Latina. 
ELLAS hacen lo mejor que pueden y más a pesar de las difíciles circunstancias 
económicas y sociales que existen para todas las organizaciones, colectiv@s y 
grup@s de mujeres en la región. Nadie la tiene fácil en este continente que poco 
contiene y que permanentemente amenaza con viejas y nuevas violencias, con 
autoritarismos, con restricciones y penurias a todas las personas que luchan 
por un modelo justo de sociedad. ELLAS son un modelo de resistencia y de 
emancipación. 

Por ello, es que queremos reconocer a todas y cada una de las organizaciones 
que se postularon, que se tomaron el tiempo de completar un formulario que 
explique su historia y su futuro, que creyeron que participar de Generosas 
valía la pena, más allá del apoyo monetario para solo algunas pocas. En este 
sentido, el Premio es más que un premio: es un espacio de reconocimiento 
colectivo y de visibilidad a la diversidad, pluralidad, valentía y compromiso de 
las organizaciones feministas y que trabajan por los derechos de las mujeres de 
nuestra frágil región latinoamericana. 

Las organizaciones, grupxs, colectivxs y otras formas organizativas que Ge-
nerosas destaca –sea como premio, mención especial o reconocimiento- y que 
incluimos en este libro son muy diferentes, nacieron en circunstancias muy 
distintas, las idearon mujeres con una variedad de trayectorias y de una variedad 
de generaciones y las pusieron a andar como pudieron en ciudades, en comuni-
dades urbanas y rurales, en escuelas y universidades, en refugios y en centros de 
salud, en la calle y en casas especialmente armadas. Pero hay algo muy impor-
tante que tod@s tienen en común: que no importa dónde, ni cómo, ni cuán-
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do, la justicia de género es una bandera que se expresa tanto en las rutas de las 
mujeres migrantes mexicanas y centroamericanas y en los refugios y asistencias 
que para ELLAS se construyen, en los consultorios de ginecología donde se las 
violenta, en las intrincadas estrategias que se diseñan para  poder tener abortos 
seguros y legales, en la pelea contra las industrias extractivas de minerales y de 
conocimientos ancestrales, en la lucha por la agroecología que se convirtió en 
la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y en la necesidad urgente 
de reconocer que nuestro planeta es simplemente la vida, y que las diversidades 
sexuales y raciales merecen como todos un espacio de dignidad en la sociedad.

También tienen en común su capacidad de “enredarse” como su mejor ca-
pital social. Todas saben que solas no pueden, que su poder de cambio es limi-
tado, que hay otros saberes disponibles que ELLAS no tienen. Y así, se juntan, 
se articulan, se complementan, se suman y crean redes locales y nacionales para 
lograr mayor y mejor alcance.

Finalmente, es destacable algo que ya habíamos identificado en otros traba-
jos y que aquí vuelve a mostrarse en todo su esplendor; el combustible esencial 
de su actuación son los propios recursos que ELLAS aportan, generan y movi-
lizan. El poner en juego sus propios brillos, sus patrimonios, sus energías, sus 
identidades, sus competencias, sea bajo la forma de dinero, tiempo o trabajo, es 
el carácter distintivo que diferencia a cada una de todas estas organizaciones.

Por todo eso, sentimos orgullo y alegría en presentarles este libro que, en 
cierta forma, es una manera de “premiar” tantas luchas, las de ayer, las de hoy y 
las que inevitablemente aún están por ser libradas. Esperamos que la voz y las 
historias de estas mujeres que resisten y nos muestran otra forma de actuar en el 
mundo contagien muchas más voces e historias y que ayuden a hacer avanzar la 
agenda de derechos de las mujeres en la región.

A tod@s, muchas gracias por su confianza.

Florencia Roitstein y Andrés Thompson
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PROTECCIÓN COMUNITARIA DEL MEDIO AMBIENTE

PREMIO PREMIO  PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO

Kemonela’, Consejo de 
tejedoras de Chi Xot 

Guatemala
Defensoras de los derechos de las 

 mujeres al Buen Vivir 

“Los tejidos son los libros que la colonización  
no pudo quemar”
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PROTECCIÓN COMUNITARIA DEL MEDIO AMBIENTE

“Hace falta que las mujeres seamos capaces de estar bien organizadas, 
cada una desde donde estamos, de accionar para transformar nuestra realidad 
y lo hacemos mientras estamos tejiendo, en la casa, juntas, porque hay mucho 
para sanar de nuestro pasado y nuestro presente, pero también de los dias que 
nos toca la milpa1, de cuál es la luna para ir a cosechar o a sembrar, y mientras 
lo hacemos tejemos y tejemos. Es una conexión integral que nosotras tenemos 
para el buen vivir, la tierra, la convivencia, la solidaridad, la fuerza de lo colec-
tivo que nos permite encontrarnos y apoyarnos a nosotras”.

Negma, María Elena, Aura Marina e Ivette nos reciben sonrientes y agra-
decidas por este momento de intercambio. Estamos en una video llamada pero 
parece que nos hubiéramos sentado en la misma mesa. Hablan pausadas, or-
denadas y pidiéndose permiso entre ellas cada vez que una quiere completar 
la explicación de la otra y contar su propia experiencia. Sus voces son suaves 
y envolventes. En sus huipiles mayas sobresalen orgullosos los colores lumi-
nosos y de combinaciones propias que cuentan sus historias. A cada paso de 
este intercambio, esa conexión estará presente. La integración en una cosmo-
visión que interpreta su filosofía, definiendo lo sublime y lo maravilloso de la 
sociedad, la Madre Naturaleza y el universo como un “todo” en equilibrio y 
armonía será parte de este diálogo.

Aun existiendo estas mujeres, sabemos que la historia del pueblo maya está 
marcada por la falta de oportunidades, el machismo, la expropiación de sus 

1 La milpa es un agro ecosistema mesoamericano cuyos principales componentes productivos son maíz, 
frijol y calabaza (apodados a veces “las tres hermanas”), complementados por el chile en algunas regiones. 
Este término se utiliza, en regiones fuera del ámbito mesoamericano, en los campos sembrados de maíz. 
El nombre milpa deriva del náhuatl milli, parcela sembrada, y pan, encima, en. Literalmente, “lo que se siem-
bra encima de la parcela”.  Milpa es, entonces, tanto el espacio físico de tierra, la tierra, la “parcela”, como 
las especies vegetales, la diversidad productiva que sobre ella crece. Adicionalmente la milpa es también 
el reflejo de los conocimientos, la tecnología y las prácticas agrícolas necesarias para obtener de la tierra 
y del trabajo humano los productos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la familia cam-
pesina. “Hacer milpa” significa realizar todo el proceso productivo, desde la selección del terreno hasta la 
cosecha. En este sentido, la milpa implica un sistema de conocimientos de la naturaleza y de la agricultura, 
sinónimo de subsistencia sustentable biológica y social
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PROTECCIÓN COMUNITARIA DEL MEDIO AMBIENTE

territorios, la afectación de sus semillas, la violencia, el conflicto armado interno, 
el racismo y la discriminación. Esto impacta en su desarrollo y promueve la mini-
mización e invisibilización del trabajo que realizan mujeres como ellas.

LOGROS

• Organizar al Movimiento Nacional de Tejedoras para elaborar la ley para 
la defensa de la propiedad intelectual colectiva de las tejedoras. El 5 de 
septiembre de 2022 entregaron la Ley 6136 al congreso “Ley para la pro-
tección de la propiedad intelectual colectiva sobre los textiles e indumen-
taria de los pueblos y comunidades indígenas de Guatemala”, que lleva la 
propuesta de cada consejo de las tejedoras mayas de todo el país.

• Participar del movimiento para detener la introducción de las semillas 
transgénicas de maíz a Guatemala.

• Organizar acciones en defensa de su dignidad y trabajo como mujeres teje-
doras de los territorios Kaqchikel, K’iche’, Tz’utujil, Q’eqchi’, Mam, Poqo-
mam, Poqomchi’.

• Conformación del consejo para la defensa de sus tejidos.

• Crearon las escuelas de tejido en el área rural para las jóvenes generacio-
nes.

Para ver el contexto general, cabe decir que Guatemala, del náhuatl Cuauhte-
mallan, ‘lugar de muchos árboles’ es un país situado en el extremo noroccidental 
de América Central. Sus fronteras colindan al norte y al oeste con México, al este 
con Belice y Honduras y al sur con El Salvador. Cuenta con litoral hacia el océano 
Pacífico y hacia el golfo de Honduras. Es el país más poblado de Centroaméri-
ca, con 18.607184 habitantes, predominantemente en zona rural, de las cuales 
el 61% es indígena y tienen 22 lenguas Mayas, y otros lenguajes como Garífuna 
y Xinca.
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Los kaqchikeles (en idioma kaqchiquel: Kakchiquel, Kaqchikel) son una 
etnia originaria de las tierras altas del occidente de Guatemala. El idioma Kaq-
chikel es una lengua maya hablada en la actualidad por 400000 personas. Exis-
te un movimiento que reclama la recuperación del idioma y la normalización 
de su uso y su reconocimiento.

Guatemala se caracteriza por un rico patrimonio biológico y cultural. Tie-
ne volcanes, bosques tropicales, manglares, playas de arena volcánica y anti-
guos sitios mayas. Los recursos naturales del país se ven amenazados por la 
pérdida de hábitats, la sobreexplotación, el tráfico de flora y fauna, la invasión 
agrícola, el cambio climático, una gobernanza deficiente y la actividad del cri-
men organizado.

Los más relevantes conflictos sociales y ambientales en la región de chi Xot 
incluyen la introducción de fábricas de copiado industrial de los textiles e indu-
mentaria de los pueblos y comunidades indígenas de Guatemala y la introduc-
ción de semillas transgénicas de maíz, alimento sagrado y esencial de los mayas.
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PROTECCIÓN COMUNITARIA DEL MEDIO AMBIENTE

Todas las mujeres del Consejo son agricultoras, tejedoras, líderes sociales, 
madres, hermanas y esposas. Es esa complejidad lo que las hace diferentes. No 
se auto perciben como  explotadas como tal vez otras culturas si lo hagan fren-
te a sus realidades. Perciben su conexión con la tierra y con el maíz (el alimento 
sagrado) como una forma constitutiva de quiénes son. La relación con la agri-
cultura está atravesada por el reconocimiento de haber sido expropiadas de sus 
tierras y es parte de la lucha que integran a la recuperación de su cultura.

LAS MUJERES MAYAS TEJEDORAS DE CHI XOT EN GUATEMALA

Son parte de una rica tradición cultural y artesanal que se remonta a siglos 
atrás. Chi Xot es una comunidad que se encuentra en la región de los Altos 
de Guatemala, y es conocida por su arte textil, especialmente por sus tejidos 
elaborados a mano, y por su habilidad en el tejido tradicional. Utilizan técnicas 
ancestrales y telares manuales para crear una variedad de productos como 
huipiles (blusas tradicionales), cortes (faldas), rebosos (mantas) y otros ar-
tículos.

Los tejidos de chi Xot a menudo presentan diseños geométricos y motivos 
simbólicos que reflejan la cosmovisión maya. Cada patrón y color tiene signifi-
cados específicos relacionados con la cultura y la historia maya. La artesanía 
textil desempeña un papel importante en la economía local de chi Xot. La venta 
de tejidos es una fuente de ingresos crucial para muchas familias. A pesar de 
su importancia cultural y económica, las tejedoras mayas de chi Xot, como de 
otras regiones de Guatemala, se enfrentan a desafíos en la comercialización 
de sus productos, por el avance de la competencia de la producción masiva de 
sus tejidos y por cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual de sus 
diseños tradicionales.

Son los lienzos entonces, sus tejidos, los testimonios que traen plasmados 
al presente estos recorridos históricos. Es en los huipiles que esta trama se deja 
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ver; por eso llevarlos puestos, envolver alimentos y crianzas es la manera de 
preservar y conservar la tierra y los conocimientos ancestrales heredados.

Cuando las fábricas llegaron para reproducir los tejidos, la alerta se encen-
dió entre las mujeres. Ellas ya no se reunirían para tejer ni tampoco para provi-
sionar la materia prima que la naturaleza les brindaba. En cambio llegarían las 
imitaciones de sus propios güipiles que sublimando y computarizando las fi-
guras, diseños y técnicas heredadas por sus ancestras, devaluarían sus trabajos, 
su precio justo, convirtiendo el arte textil en un objeto mercantil desprovisto 
de valores, de cultura e historia.

Esta ruptura resignificó algo mucho mayor:  la necesidad de preservar la 
memoria histórica vinculada también a los alimentos, rechazando transgé-
nicos y preservando el maíz, cuidar las formas de vida y pensamiento de ge-
neraciones pasadas, el tratamiento de las dolencias, de la cultura ancestral 
sobre cómo vivir colectivamente en todas sus dimensiones. Puede ser reitera-
tivo, pero esta lucha con epicentro en los tejidos es defender y preservar una 
manera de estar en el mundo en comunión y preservación de todo lo vivo.  
Las tejedoras son entonces (también) defensoras de los derechos humanos, 
guardianas de aquello que nutre y vive en armonía y se conoce en los pueblos 
originarios como el buen vivir. En el presente, el buen vivir, sólo puede preser-
varse de manera organizada.

En este contexto y con ese impulso de lucha, en el año 2017 con el apoyo 
de AFEDES, crearon el Consejo de tejedoras maya kaqchikeles en el munici-
pio de San Juan Comalapa, Chimaltenango, ahora Kemonela’. 

Se organizaron Escuelas de Tejedoras “ambulantes” para las nuevas gene-
raciones jóvenes. Estas escuelas van hacia los territorios donde  las jóvenes ha-
bitan. Más de 150 jóvenes han aprendido las técnicas ancestrales que por un 
lado les permitirán contar con un recurso productivo y económico y por el 
otro sostener y cultivar las tradiciones mayas. Respecto a los aspectos cultu-
rales, la Escuela aborda mediante talleres el fortalecimiento de la identidad, la 
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trasmisión de los conocimientos implícitos de los diseños y las técnicas para 
tejerlos, la valorización del trabajo de las mujeres, la preservación del idioma 
maya kaqchikel y la ponderación del trabajo colectivo.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Nuestro trabajo es voluntario, los financiamos con nuestros propios recur-
sos, no contamos con apoyo del estado y de la municipalidad es un apoyo mí-
nimo. Hemos tenido algunos apoyos de AFEDES (Asociación Femenina para el 
Desarrollo de Sacatepéquez), pero como somos 20 consejos a nivel nacional, 
siempre hace falta buscar otros apoyos. Estamos aprendiendo a gestionar el 
financiamiento de nuestras actividades.

Estos espacios son fundamentales para dar cuerpo a la práctica y poner 
en contexto a las nuevas generaciones sobre el valor ancestral de los conoci-
mientos que la tierra les dio. La Escuela de Tejedoras promueve la atmósfera 
de diálogo y conversación comunitaria intergeneracional de la vida cotidiana 
ligada al Buen Vivir: la tierra, la fuerza colectiva, la solidaridad, las relaciones y 
todo lo que implica el día a día. 

Como es esperable, algunos hombres de su propia comunidad no permi-
ten que las mujeres se involucren en las escuelas, ni participen, algunas mu-
jeres sufren de mucha discriminación y rechazo. De tal forma, las mujeres de 
Kemonela tampoco ocupan ningún espacio de gestión pública en su Munici-
pio. Esta realidad objetiva no las limita en la conciencia de saberse pensantes, 
productoras de conocimiento y saberes que deben hacerse presentes cada día 
para enfrentar la desmesurada batalla contra la cultura neoliberal, mediática y 
deshumanizante que plantea al mercantilismo como forma de ser y estar. 
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APOYO

AFEDES Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez, somos 
una coordinadora de organizaciones de mujeres mayas que construimos ideas 
y propuestas conjuntas basadas en nuestra realidad y experiencias, para de-
mandar soluciones contra las formas de opresión hacia las mujeres y caminar 
juntas al Ütz K’aslemal (buen vivir). Unimos esfuerzos para luchar contra la 
discriminación y las formas de opresión en las que vivimos las mujeres en los 
espacios políticos, sociales, económicos y culturales, mediante la promoción 
y fortalecimiento organizativo e incidencia para transformar nuestras condi-
ciones de vida.

Nos enlazamos con distintas organizaciones a nivel nacional, para arti-
cular esfuerzos y conocimientos. Una de ellas es Kemonela’ Consejo de Te-
jedoras de chi Xot, compañeras a quienes reconocemos y apoyamos con el 
trabajo que realizan desde su comunidad Comalapa, con ellas también hemos 
coordinado actividades en común. Ya que compartimos los mismos objetivos.

“Conocemos nuestros dolores pero también sabemos reconocer nuestra 
fuerza cuando las mujeres estamos unidas. Nos ha tocado llorar, pero también 
reír, ser agradecidas con la vida y crecer juntas. Seguiremos aportando para 
una vida digna, colectiva y feminista”. 

→  Kemonela

 

https://www.facebook.com/kemonela.consejodetejedoras
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LEKIL LUM A.C. 

Chiapas, México
Constructoras de soberanía y  

seguridad alimentaria

“Tenemos que caminar con un solo corazón, somos 
mujeres con fuerza y todas caminamos parejo”

MENCIÓN ESPECIAL MENCIÓN ESPECIAL  MENCIÓN ESPECIAL
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Malas cosechas de maíz y muy pocos recursos alternativos para alimentar 
a los miembros de la comunidad son motivos suficientes para movilizarla. Los 
impactos del cambio climático relacionados con la degradación de las tierras, 
la presencia de sequías, plagas en los cultivos y deslizamientos de cerros, son 
factores de afectación estructural que atentan directamente las fuentes de ali-
mentación de las familias que viven en los municipios de Chilón y Ocosingo. 
Este escenario incrementa la vulnerabilidad comunitaria en el plano de su in-
tegridad física, mental, social y económica.  

LOGROS

Lekil Lum por Lekil Lum

• Nuestro principal logro es el fortalecimiento de la autonomía de los co-
lectivos respecto a la apropiación y el desarrollo de sus propias inicia-
tivas que ha permitido:

• Impulsar el trabajo colectivo de mujeres y hombres en corresponsabi-
lidad en todos los procesos de toma de decisiones y de producción 
económica, manteniéndose por más de tres años en cinco comunida-
des del municipio de Ocosingo (Región Avellanal).

• Transmitir conocimientos formativos y técnicos entre los propios colec-
tivos y a las nuevas generaciones. 

• Incidir en otros tres colectivos en comunidades del municipio de Chilón 
(Región de Centro Chich), que construyen alternativas en respuesta a 
sus necesidades, intereses y posibilidades para mejorar sus condicio-
nes de vida.

Lekil Lum (Tierra Fértil) se inició en 2017 como respuesta a ese contexto 
socio económico difícil. Está constituida por ocho colectivos de mujeres en la 
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Región Norte de la Selva de Chiapas; Tim, Corostic y Coquiteel del munici-
pio de Chilón, y Santa Elena, Santa Isabel, Nueva Providencia, Candelaria y 
Palestina del municipio de Ocosingo. 

La Región de la Selva Lacandona de Chiapas comprende una extensión 
de 18,000 km2 dentro de 8 municipios ubicados en la parte nororiental del 
estado. La región está poblada por el pueblo maya lacandón, (de ahí su nom-
bre), y pueblos indígenas tzeltales, choles, tzotziles, tojolabales, entre otros. 
Las familias están compuestos en su gran mayoría por comunidades indígenas 
campesinas. 

Es por ese contexto que la primera reacción fue convocar a grupos de 
hombres y mujeres para organizarse e impulsar procesos productivos transfor-
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madores. En ese colectivo, se analizaron la importancia de revalorizar las semillas 
criollas y las técnicas agroecológicas para mejorar sus cosechas de maíz y la siembra 
de hortalizas dentro de huertos de traspatio. Se construyeron planes de trabajo, se 
definió colectivamente qué y cómo querían trabajar. 

Las prácticas productivas de eco-técnicas con participación de mujeres y hom-
bres en los procesos de análisis, construcción de alternativas, monitoreo y evalua-
ción, dieron una mayor corresponsabilidad en todos los procesos de toma de deci-
siones y de producción económica con el aprovechamiento de los recursos locales 
y el cuidado de la Madre Tierra.  

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Desde los inicios todas hemos contribuido económicamente a llevar adelante las 
actividades. “Los aliados solidarios con los que estamos diversificando los ingresos 
recibidos como Lekil Lum, están enfocados a las actividades y procesos puntuales 
de los grupos en las ocho comunidades de trabajo, complementándose los costos 
de algunos salarios, pago a facilitadores externos, insumos y materiales, viáticos 
y transporte; lo que nos ha permitido dar continuidad a los procesos comunitarios 
organizativos” señala Verónica Eboli, responsable de proyectos. “Nuestra principal 
estrategia es que los potenciales financiadores vengan a conocer nuestro trabajo, 
y generen una vinculación más directa con los colectivos y su realidad comunitaria. 
     Los principales donantes han sido: Fondo de Acción Solidaria (2019-2020-2021-
2022), Global Greengrants Fund (2022) y Programa Pequeñas Donaciones del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial PPD-FMAM-PNUD México (2023). Poco 
a poco hemos accedido a fuentes de financiamiento para pequeños emprendi-
mientos. Sin embargo, diversificar los donantes es muy relevante para asegurar el 
desarrollo de los procesos organizativos en las comunidades.

De tal manera y bajo este modelo, Lekil Lum está orientada a mejorar las ca-
pacidades de articulación y organización de grupos de mujeres con el objetivo 
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de que aumenten su poder y su autonomía, tanto en lo individual como en lo 
colectivo y político, y ejerzan y reclamen sus derechos. En todo proceso social 
es indispensable robustecer los derechos humanos, que incluyen a los de las 
mujeres, por eso también se aborda el derecho a la participación política, orga-
nización, salud, alimentación para un mejor desarrollo local integral.

APOYO

Acción Social Samuel Ruiz, es una asociación civil sin fines de lucro, que 
promueve y acompaña  procesos para el Desarrollo Comunitario con enfoque 
de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales, Indígenas y Cam-
pesinos (DESCAIC); en las zonas indígenas y campesinas del estado de  Chia-
pas.

Recomendamos ampliamente a Lekil Lum A.C., una organización que pro-
mueve y acompaña procesos de Soberanía Alimentaria y el Cuidado de la Ma-
dre Tierra en comunidades de la región Avellanal del municipio de Ocosingo y 
en comunidades de Chilón, Chiapas, con quienes compartimos e intercambia-
mos conocimientos y experiencias.  

Estamos convencidos de que el equipo de Lekil Lum cuenta con gran expe-
riencia en los temas, tienen la calidad humana y moral que se necesita para el 
acompañamiento de los procesos.  

Siendo las mujeres las principales protagonistas del desarrollo local, Ellas 
son visibilizadas como portadoras y transmisoras de saberes y experiencias en 
la apropiación del territorio y en el acceso a los recursos naturales. Las mu-
jeres capacitan a otras mujeres en diversos procesos productivos impulsando 
su autonomía física, económica y en la toma de decisiones. El resultado de 
los procesos organizativos son los que todas ellas han consolidado en sus bús-
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quedas por transformar las relaciones de género de sus dinámicas familiares y 
comunitarias para una vida más digna. 

Esa dinámica de los procesos con que trabaja Lekil Lum en función de al-
canzar la igualdad de género es novedosa. En sus comienzos, eran los hombres 
quienes tenían el liderazgo dentro de la comunidad y el gran desafío fue cómo 
integrar a las mujeres desde una perspectiva equitativa de género. Luego de 
años de trabajo, fueron adquiriendo voz y poder y los hombres tuvieron que 
ir negociando espacios dentro de las instancias de decisión como son las Mesas 
Directivas locales. Hoy, la ecuación es inversa. Es el liderazgo de las mujeres 
quien promueve la integración de los hombres en las tareas productivas y co-
munitarias y así lo afirma con una sonrisa pícara Sandra Espinoza Guzmán, 
coordinadora regional.

“Estos procesos han sido complejos y complicados” continúa Sandra, “es-
taba muy marcado que las mujeres son las que cuidan los hijos, las que hacen 
los quehaceres del hogar, pero la realidad es que las mujeres están en todo: 
hacen la milpa, el frijolar, la vida comunitaria. Nuestro trabajo ha sido de visi-
bilizar, valorizar y reconocer el aporte esencial que ellas producen a favor de 
la comunidad. Reflexionar colectivamente sobre lo que es ser mujer indígena 
tzeltal2”. Es a partir de esto que se llegan a acuerdos colectivos sobre el rol de 
las mujeres en las instancias organizativas comunitarias. Las Mesas Directivas 
son, por ejemplo, una instancia importante donde se discuten los acuerdos de 
cómo trabajar los huertos, como distribuir sus frutos, etc. “Si no está el ci-
miento de la solidaridad y la organización, no se puede avanzar con el resto”, 
concluye.

2 Los tzeltales o tseltales son el grupo étnico más grande ubicado en una región montañosa localizada en 
Chiapas y algunas partes del sur de Tabasco (específicamente en la subregión de Los Ríos), México. Son 
uno de los muchos grupos étnicos que descienden de los mayas, conservando una lengua que pertenece a 
la rama este del grupo lingüístico de esta misma cultura. La mayoría de la etnia tzeltal vive en comunidades 
dentro de veinte municipios distintos. La religión tzeltal es un sincretismo de las creencias tanto cristianas 
como nativas y aún se practica la medicina tradicional y el chamanismo.



• 26 •

PROTECCIÓN COMUNITARIA DEL MEDIO AMBIENTE

La vinculación con las organizaciones Acción Social Samuel Ruiz, Sanando 
Heridas y SolMundi les ha permitido la capacitación técnica de promotores co-
munitarios y al propio equipo de mujeres de Lekil Lum; además de la realización 
de talleres y espacios de intercambio de saberes y experiencias que consolidan su 
accionar comunitario en coincidencia con sus objetivos políticos: la construc-
ción de la autosuficiencia alimentaria, la gestión sustentable de los territorios, la  
soberanía alimentaria y la equidad de género.  

La organización de los Colectivos Comunitarios y el fortalecimiento y par-
ticipación de promotores comunitarios, integrados por mujeres y hombres de 
las propias comunidades, es el mayor sustento a su viabilidad, pues son grupos 
organizados de personas de dentro de la propia comunidad impulsando su 
proceso y sirviendo de ejemplo para otras y provocando un efecto multiplica-
dor y de creación de referentes. 

→ Lekil Lum

Acontravia 

https://www.facebook.com/LelilLum/
https://www.facebook.com/LelilLum/
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Ciudad Potosí, Bolivia
 

Ecofeminismos para interpelar  
la realidad extractivista

“Bordar la palabra para cobijar nuestro territorio y 
nuestra memoria”
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Hubo un tiempo en el que la plata dominaba el mundo, un tiempo en el 
que un pequeño pueblo boliviano se encontraba entre las ciudades más ricas 
del planeta. Un tiempo en el que hasta Cervantes, llamaba a las cosas valiosas 
“valen un Potosí”. Unos 400 años después de haber movido el mundo con su 
plata, Bolivia ni siquiera puede fabricar su propia moneda ni ofrecer una vida 
digna a su gente.

“¿Por qué defensores de la naturaleza y de un ambiente sano? Porque la 
naturaleza necesita ser defendida; defendida de intereses, de modelos econó-
micos globales, de transnacionales, de nacionales. Defendida de la desinfor-
mación, o la información no fidedigna, tergiversada o robada. Se requiere de 
nexos, de diálogos, de hacer comunidad, de buscar alternativas al rumbo de la 
defensa”. 

Potosí es conocida por sus grandes reservas mineralógicas en explotación, 
concentrada en cinco productos: zinc, oro, plata, estaño,  plomo, los cuales 
representan, en promedio, un 95% del total de minerales exportados, además 
de contar con reservas importantes de Litio. Sin embargo tiene los habitantes 
más pobres ya que la explotación minera no tuvo ni tiene ningún efecto mul-
tiplicador en la zona. Peor aún, es la responsable de perjudicar al desarrollo de 
la agricultura local por la presencia de contaminación altamente peligrosa en 
el agua y en la tierra. Asimismo, es responsable de la degradación ambiental 
de la zona, convirtiéndola en una región de sacrifico ambiental. La asimetría 
entre las comunidades locales y las empresas extranjeras es evidente, y es la 
causa fundamental de los conflictos sociales y ambientales que se viven en toda 
la región. Las empresas extractivistas de los recursos bolivianos concentran el 
poder económico y político por un lado, y las ganancias millonarias por el otro 
que ascienden anualmente a 6200 millones de dólares americanos. 

Acontravía considera que deben correr otros tiempos: los tiempos de re-
vertir las asimetrías. Con ese propósito conformaron un colectivo de activistas 
apartidistas, pero profundamente políticos, que luchan a diario desde los eco-
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feminismos para interpelar la realidad extractivista de Bolivia, principalmente 
la minería, que despoja y crea escenarios de dominación hacia la naturaleza, las 
comunidades y especialmente las mujeres. 

“El neo extractivismo está campeando a diario, y exacerba las relaciones 
de dominación como el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. Todo esto 
aumenta las tensiones hacia la naturaleza y los grupos en situación de vulne-
rabilidad, incluidas las mujeres, haciendo urgente la articulación de mujeres y 
hombres ecofeministas, para ejercer resistencia a estas arremetidas de poder 
sobre los cuerpos y la naturaleza en Bolivia”. 

LOGROS

• Con pocos recursos hemos avanzado hacia crear una página web en for-
ma de blog, donde los integrantes del colectivo, escriben e interpelan 
la realidad. 

• Estamos cambiando la realidad de la percepción de la minería y las zo-
nas de sacrificio en la ciudad de Potosí, estamos sembrando semillas 
de cambio hacia la justicia ambiental, donde las vidas ya no sean des-
echables, donde todas las formas de vida importen.

• El crecimiento de la organización, hemos conformado una directiva ex-
clusiva de mujeres afectadas por la minería y por el medio Ambiente 
en la zona de Pailiaviri, lo cual contribuye hacia una gobernanza y exi-
gibilidad en tema de derechos ambientales y de las mujeres.

Acontravía es un colectivo potente de capital humano que con pocos re-
cursos creó un espacio público de comunicación y transformación en las redes 
sociales. Su accionar y producción incomoda contando las historias reales de 
las comunidades extraídas.  Desde Potosí hacia el mundo, ellas aportan una 
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mirada y un análisis de las desigualdades generadas por la minería y delinean 
formas de solucionarlas, desde las mujeres y para las mujeres, y con el objetivo 
de alcanzar la justicia ambiental y social.

“Nuestros retos empiezan y se reafirman, e incluyen fortalecer las plata-
formas de defensores y activistas desde nuestros lugares de trabajo, desde 
los municipios y departamentos. Los defensores nos buscamos y nos encon-
tramos; ahora, es imparable el proceso, pues mientras el mundo vaya por la 
vía de la destrucción masiva de la naturaleza, los defensores siempre iremos 
a contravía” 

En su trabajo a largo plazo y de contenidos, Acontravia ha incursionado 
en la investigación desde las desigualdades socio ambientales y de género en 
relación a la minería en la zona donde muchas de sus integrantes nacieron, 
para volcar la mirada y el análisis de esas desigualdades hacia formas de solu-
cionar las mismas, desde las mujeres y para las mujeres, para alcanzar la justicia 
ambiental.

MOVILIZACION DE RECURSOS

Tenemos alianzas con el Fondo de mujeres Apthapi Jopueti, que está fi-
nanciando nuestra Investigación, y estamos postulando para la continuidad de 
la misma. Para potenciar los recursos humanos, una de nuestras integrantes 
ha sido becada y su ensayo será publicado en el Diplomado en Pensamiento 
Feminista de la Universidad San Simón. 

“Entonces, como colectivo, estamos apostando por el análisis, incidencia, 
actuación y soluciones desde los sistémicos de las violencias y las desigual-
dades, por eso nuestra bandera son los ecofeminismos y los feminismos te-
rritoriales, queremos dejar de lado el antropocentrismo y pensar la vida desde 
su integralidad. Y esto lo hacemos a través de la investigación, porque lo que 
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no se  nombra no existe, pero también desde la producción de textos con ética 
intelectual en nuestros mensajes, así es que nuestros escritos pueden llegar a 
cualquier parte del mundo”. 

Un gran avance ha sido la creación del blog ACONTRAVIA.COM, para 
comunicar, visibilizar y mostrar el pensamiento de los activistas. El escenario 
del poder mediático está signado también por el poder económico, donde la 
voz de solo algunos privilegiados es la que se escucha en los medios de comu-
nicación.

APOYO

Desde ACONTRAVIA.COM han demostrado un profundo compromiso con 
la promoción y protección de los derechos de las mujeres, así como con la 
lucha contra las desigualdades de género que persisten en nuestra sociedad. 
A lo largo de los años, ha trabajado arduamente para ampliar las voces de las 
mujeres y asegurar que sus experiencias sean reconocidas y valoradas en to-
dos los ámbitos. Además, ha utilizado los medios de comunicación y las redes 
sociales como herramientas poderosas para difundir mensajes de igualdad y 
justicia de género a través del blog: www.acontravia.com 

También se han destacado por su trabajo en la incidencia política. Ha co-
laborado con organizaciones de derechos humanos y promuevan los derechos 
de las mujeres. Su tenacidad y habilidades de liderazgo han sido fundamen-
tales para impulsar cambios significativos en la legislación y en las políticas 
públicas.

Docente Carrera Ciencias de la Comunicación UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
TOMÁS FRÍAS. Potosí, Bolivia

Crearon el proyecto “Bordar la palabra para cobijar nuestro territorio y 
nuestra memoria” donde las mujeres afectadas de forma histórica por la mine-
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ría han bordado de forma colectiva, tanto entre ellas pero también con ellas, 
la  tela y el territorio que habitan. Este proyecto apuesta  por nuevos métodos 
de mostrar la subversión y la no conformidad de las mujeres con el sistema 
patriarcal y capitalista, a través del bordado feminista y ecofeminista, donde los 
hilos cuentas historias, narran vivencias, e interpelan la realidad.

Dentro de esta misma investigación y desde los ecofeminismos han re-
flexionado con las compañeras sobre el trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado y sobre el rol de la naturaleza en sostener la vida. “Como organiza-
ción estamos avanzando hacia la promoción de los derechos medio ambientales, 
la economía del cuidado, el derecho a una vida digna y libre de violencia, inclui-
da libre de violencia ambiental”. 

→  Acontravia

http://www.acontravia.com
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Centro de Formación 
Integral para  

Promotores Indígenas  

Selva Norte de Chiapas, 
México

Cosechando vidas libres de violencia

“Ante todo somos una red de antsetic (mujeres)
cuidadoras de la Madre Tierra (jNantic Lum Qu’inal) 
en las comunidades y somos promotoras del buen 

vivir y la paz”
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“Dignidad, autonomía y vidas libres de violencia para todas eso es lo que 
queremos y para eso trabajamos” nos dice Elena, cuidadora de la Madre Tierra 
en el territorio. 

Muchas comunidades del sur de México viven en pobreza extrema y en-
frentan desafíos de acceso a educación de calidad, seguridad alimentaria, go-
bernabilidad democrática y presión para migrar en busca de oportunidades 
laborales. El Centro de Formación Integral para Promotores Indígenas, A.C. 
(CEFIPI) es una red de comunidades en Chiapas que implementa programas 
de capacitación transversal para mejorar las habilidades en la gestión del desa-
rrollo comunitario, la agricultura sostenible de pequeños agricultores y pro-
mover la cultura de paz. 

LOGROS

• Recientemente lograron la disponibilidad y el acceso sostenible del agua 
para 30 familias de 3 comunidades indígenas tseltales del municipio 
Chilón, en el estado de Chiapas.

• Instalaron sistemas de captación, almacenamiento y distribución de 
agua de lluvia para las comunidades de El Naranjo y San Juan Argen-
tina, beneficiando a 20 familias. Estas familias que ahora cuentan 
con el almacenamiento de agua y que han sido muy afectadas por la 
escasez están comprometidas en la realización de acciones para su 
cuidado. 

• También han logrado formar a más de 200 cuidadores y cuidadoras de 
la Madre Tierra.

CEFIPI es una red que sostiene el trabajo de hombres y mujeres de los 
pueblos originarios de Chiapas y un esfuerzo colectivo que va más allá de los 
mandatos del Norte Global como por ejemplo “cuidar el agua”. El esfuerzo es 
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cómo enfrentan “el derecho al agua potable” desde su cosmovisión, desde las 
realidades de su territorio y de sus comunidades. CEFIPI promueve la armo-
nía, teniendo en cuenta lo que son como seres humanos y lo que es el contexto 
socio político y económico en el que viven. Son una red que es también tierra 
firme para muchas otras comunidades de la región donde se va replicando y 
tejiendo procesos de armonía y buen vivir.

“Desde antes de los 80 llegaron personas que se robaron las tierras en for-
ma violenta; esa violencia y ese conflicto social sigue existiendo y las disputas 
entre los grupos políticos y económicos que se apropian de las tierras y que las 
usan como medios de coerción política.” Bajo este antecedente, las comunida-
des intentan encontrar otras modalidades de relación para cuidar la naturaleza 
y sobrevivir como comunidad. En 1997 recuperaron las tierras que se fundaron 
bajo la línea de defensa del territorio desde su cosmovisión tseltal, y en los 
últimos años se introdujeron otros temas como la participación femenina, el 
desarrollo económico, el cuidado a la Madre Tierra y los derechos indígenas.

“Las antsetic (mujeres), desde nuestros cargos comunitarios como Cuida-
doras de la Madre Tierra (jCanan jNantic Lum Qu’inal), estamos desarrollando 
iniciativas en torno a la justicia climática y la justicia de género”. 

ALIANZAS Y MOVILIZACION DE RECURSOS

• Fundación Moisés Itzkowich

• Inter American Foundation 

• One Equal Heart

• Fasol

• Apoyan las actividades del CEFIPI que fortalecen a las comunidades de 
base a través de la educación y la capacitación y fomentan el apren-
dizaje entre pares.

about:blank
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La forma de trabajo y construcción está basada en una metodología parti-
cipativa armonizada con la cosmovisión tseltal comunitaria que tiene cuatro 
momentos. Primeramente se hacen diagnósticos participativos que les permi-
ten a las antsetic identificar las principales necesidades y problemáticas que 
enfrentan para participar en sus comunidades. En un segundo momento, or-
ganizan e imparten una serie de talleres y capacitaciones en torno a la agroeco-
logía como alternativa para lograr la soberanía alimentaria. Se realizan cursos 
sobre producción de hortalizas, talleres sobre uso de excedentes alimentarios, 
elaboración de abonos orgánicos y compostas para el mejoramiento de los 
suelos, gestión sostenible de los bienes comunes naturales como el agua. En 
un tercer momento, aplican estos conocimientos en sus propias parcelas y co-
mienzan algunas producciones de hortalizas para que, en un cuarto momento, 
se obtengan alimentos que puedan venderse, lo que les genera un ingreso que 
propicia autonomía económica y su rol e incidencia en la comunidad. 

APOYO

La organización K’inal Antsetik A.C reconoce ampliamente el trabajo de la 
organización Centro de Formación Integral para Promotores Indígenas (CEFIPI 
A.C.), con quienes colaboran en diversos proyectos y actividades en beneficio 
de mujeres indígenas de la etnia tseltal en la región de la Selva Norte de Chia-
pas, promoviendo su participación activa en proyectos comunitarios encami-
nados al cuidado del medio ambiente y al fortalecimiento de las economías 
locales con perspectiva de género. A través de diversos procesos de acom-
pañamiento, han constatado el actuar ético, solidario y comprometido con la 
justicia intercultural de la organización.

Las antsetic tseltales son mujeres que a través de su organización comunita-
ria han logrado ejecutar diversas iniciativas que no sólo han tenido un impacto 
en sus propias vidas, sino también en las dinámicas comunitarias, generando 
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relaciones más respetuosas, incluyentes y que promueven la armonía, siendo 
este uno de los pilares más importantes que sostiene la cosmovisión tseltal. 
Dicha armonía es entendida como una sinergia que promueve la paz entre las 
personas, la comunidad pero también con jNantic Lum Qu’inal, de quien las 
comunidades son parte. 

→   CentroDeFormacionIntegralParaPromotoresIndigenas.

https://www.facebook.com/CentroDeFormacionIntegralParaPromotoresIndigenas/?locale=hi_IN&paipv=0&eav=AfbM8eUJYZRXhL5r6pIpCZfoIUyohlal9LkD8aKwyibSwvFUiFL0RXMihYVYZf0VFiA&_rdr
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Cooperativa de Trabalho em Economia Solidária de Catadoras de Mate-
riais Recicláveis do Território Lagoas do Norte  (Coletivo de Mulheres Pretas, 

Periféricas, Ativistas Socio-ambientais, Socio-culturais e Socio-educativas)

COOPCATA 3R’s  

Piauí, Brasil
Reciclando materiales, conquistando derechos

“Hacemos el bien por la ciudad y bailamos juntas”
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La iniciativa de organizar el colectivo de Coopcata 3R’s, surgió para crear 
conciencia sobre la resiliencia de un grupo de mujeres negras y recicladoras y 
agentes ambientales, en una situación de alta vulnerabilidad al cambio climá-
tico en Teresina, Capital de Piauí.

Esta ciudad se encuentra en el noreste semiárido, con una población de 
aproximadamente 860.000 habitantes. El área de intervención del proyecto 
es el territorio denominado Lagoas do Norte, que se encuentra en la Zona 
Norte de la capital y tiene aproximadamente 1.198 hectáreas, estando forma-
do por 13 barrios.  Barrios donde opera COOPCATA: Aeropuerto; Acarape; 
Mafrense; Matadero; Nueva Brasilia; San Joaquín. Población residente en los 
barrios cubiertos: 39,945 personas. El lugar donde se ubica el proyecto tiene 
antecedentes de inundaciones (territorio entre ríos), ocupación desordenada 
del suelo (principalmente en áreas de PPA y márgenes de lagunas naturales y 
artificiales), además de la falta de saneamiento y gran disposición irregular de 
residuos sólidos domésticos. También se encuentran pocas oportunidades de 
ingresos (ingresos promedio inferiores a 3 salarios mínimos).
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La misión de COOPCATA es fortalecer las cooperativas barriales propor-
cionando acceso al conocimiento, los recursos financieros y fomentando la 
cooperación, hacia un mundo más sostenible y justo. Su visión es ser una coo-
perativa solidaria, referente en la cadena de reciclaje en su municipio.

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Participación en el Aviso de Elas Periféricas a través de la Fundación Tide 
Setúbal, Tik Tok y Ponte Aponte de recibir recursos financieros, para el fortale-
cimiento institucional de mujeres negras.

En la adquisición de materiales de recolección selectiva: actualmente resi-
dentes de las comunidades y comerciantes locales del territorio son sus prin-
cipales socios para la adquisición y donación de materiales de recolección 
selectiva desde la toma de conciencia en educación ambiental puerta a puerta 
y posterior comercialización.

A través de la contratación directa de productores de conciertos, eventos 
y espectáculos privados en la ciudad, para servicios de recolección selectiva.

Están en proceso de formalizar Términos de Cooperación para la adquisi-
ción de materiales de recolección selectiva en 2 (dos) secretarías de gobierno 
estatal, para cumplir con la Agenda Ambiental interna. 

Fue fundada en 2020, tras la actividad del Taller Mujeres por el Clima rea-
lizada por Agenda Teresina 2030, que reunió a mujeres recicladoras, ceramis-
tas y artesanas del territorio norteño. El objetivo de la cooperativa es generar 
ingresos para los recicladores de la cooperativa, la seguridad en el trabajo y el 
reconocimiento de los derechos de estos agentes ambientales a través de un 
nuevo modelo de “negocio social”, estableciendo alianzas y acciones intersec-
toriales para desarrollar el territorio localmente a través de la gestión de la re-
cogida selectiva. 
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La cooperativa de Mujeres Recicladoras - Coopcata 3R’s, desarrolla accio-
nes diarias de educación ambiental puerta a puerta con las mujeres de su colec-
tivo, llevando visibilidad, dignidad, garantía de derechos, ingresos semanales 
divididos a través del reparto y cocina solidaria para más de 30 mujeres recicla-
doras y sus familias (la mayoría de ellas sostén de la familia); participación de 
los ayuntamientos y programas sociales.

Uno de sus grandes logros es la unión de mujeres en la creación de la coo-
perativa para fortalecer la colectiva y la ocupación y posterior asignación (cedi-
da por el gobierno estatal) de un edificio público que estaba ocioso.

La coordinadora de la cooperativa, Márcia Regina 
de Alencar – urbanista social y educadora ambien-
tal, recalca que en esta acción participan mujeres 
de entre 18 y 70 años que han transformado la re-
colección de basura en una fuente de ingresos. “Es 
un grupo de mujeres que ya estaban recolectan-
do de manera individualizada y decidimos unirnos. 

Este grupo surgió de la necesidad de tantos residuos irregulares dentro de 
nuestra sociedad. Después de todo, la ciudad está creciendo muy rápido y 
el gobierno no se mantiene al día con este crecimiento. Entonces, esta fue 
una forma de generar ingresos, mejorar la calidad de vida, porque el 90% 
de ellas vienen de las periferias”. Sus acciones contribuyen a la reducción 
de las desigualdades e injusticias sociales en línea con los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible (ODS).

Una de las participantes de la cooperativa es Rita María, de 68 años, quien 
desde pequeña ha sido recolectora de basura. “Estoy orgullosa de estar aquí 
con mis amigas haciendo el bien a la ciudad. Además de todo, también nos 
divertimos mucho. Hacemos el bien por la ciudad y bailamos juntas”, dijo. Des-
pués de la recolección, los residuos pasarán por una clasificación, luego una 
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medición y finalmente se comercializarán. La cooperativa cuenta con el apoyo 
de varias agencias públicas, como el Departamento de Medio Ambiente y Re-
cursos Hídricos del Estado (Semarh-PI); Secretaria de Agricultura Familiar e 
Programa Viver + Teresina/SEMPLAN/PMT.

APOYO

Nosotros de la organización “Fundación Tide Setúbal” declaramos que so-
mos socios y apoyadores de la Cooperativa de Economía Solidaria de Reco-
lectores de Materiales Reciclados del Territorio Lagoas do Norte - COOPCATA 
3Rs desde 2022 y reiteramos que nos sirve satisfactoriamente, por lo que nos 
consideramos en condiciones de recomendar sus servicios y proyectos, así 
como certificar la idoneidad y profesionalidad de esta organización.

→  Coopcata 3rs

https://www.instagram.com/coopcata_3rs/
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Tierra Fértil, 
Concentrarte A.C. 

Chiapas, México
Mujeres del huerto

 
“Antes de que se empezara el huerto de mujeres, 
no hay nada que se hiciera, no hacíamos ningún 
trabajo que podamos sacar dinero, porque aquí 

como mujeres, los únicos que trabajaban eran los 
hombres”
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Tierra Fértil, es un proyecto de reconstrucción social con enfoque de géne-
ro. Tiene como objetivos escalar el trabajo de las mujeres a un ingreso susten-
table a través del acceso a la tenencia de tierra legalmente, y mediante el manejo 
y cuidado de la producción agroecológica de hortalizas, y la creación de una 
cooperativa para la gestión de una huerta comunitaria y grupos productivos. 

LOGROS

• La falta de seguridad hídrica, por los estragos a causa del sismo, fueron 
un reto para el trabajo del huerto, siendo solucionado gracias a la ins-
talación de 2 sistemas comunitarios de captación de agua pluvial y 
una cisterna de 50,000L. 

• El mayor logro que se ha tenido es conseguir la tenencia legal de un 
terreno de 1200 m2 para la colectiva, que fue entregada a comodato 
por las autoridades locales, siendo un hito del reconocimiento comu-
nitario de la importancia de la participación de las mujeres para el 
bienestar colectivo. 

En ese marco, Tierra Fértil promueve el desarrollo comunitario mediante 
los ejes de soberanía alimentaria, autonomía hídrica y economía social y solida-
ria por medio de ecotecnologías tales como: sistemas de captación de agua de 
lluvia, sistemas agroforestales, huertos biointensivos, y procesos de educación 
no formal con lenguajes artísticos. 
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ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Nuestras alianzas han sido cruciales para el éxito y sostén del proyecto. 
Comenzando con CADENA A.C., organización con quién llevamos a cabo la 
primera fase de la reconstrucción derivada del sismo del 19 de septiembre 
del 2017. De igual forma, fueron aliados en la realización del diagnóstico co-
munitario y han apoyado financieramente con la suma de $1,574,277.00 MXN 
para la construcción del primer huerto escolar, la instalación de los sistemas 
de captación de agua pluvial, la ejecución de los talleres del programa de So-
beranía alimentaria y fortalecimiento comunitario, y los proyectos productivos 
y sistemas agroforestales. La Fundación Lala nos apoyó para el desarrollo de 
una plataforma e-learning con la cantidad de $120,000.00 MXN, en coinversión 
con $118,000.00 MXN aportados por la organización Amigos de San Cristóbal. 
Por otro lado, recibimos $150,000.00 MXN por medio de la convocatoria de 
Change X AWS, la cual permitió el desarrollo y ejecución del plan de educa-
ción en economía social y solidaria. Por último, contamos con el donativo en 
especie de Bergner Europe, compuesto de un conjunto de ollas y sartenes, 
utilizados como material indispensable para la ejecución de los talleres de 
ingeniería en alimentos.

En este contexto, un grupo de 23 mujeres de la comunidad han creado 
el colectivo “Mujeres del huerto”. En un principio hubo una desaprobación 
comunitaria a que las mujeres se organicen entre ellas, aprendan diferentes 
habilidades de producción, gestión y comercialización. La colectiva, sin em-
bargo, resistió los embates sociales y logró transformar ese obstáculo y romper 
con los estigmas de género convirtiéndose en un ejemplo para esta comunidad 
y otras vecinas. Su modelo de cooperativismo agroecológico ha sido replicado 
por más de 30 productores locales en la región, incluyendo productores de 
aguacates. 
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APOYO

Proyecto Concentrarte A.C. apoya por su trascendencia y compromiso en 
su trabajo colaborativo en la comunidad de Miguel Hidalgo, Chiapas al proyec-
to Tierra Fértil. Las razones incluyen su trabajo comprometido con el bienes-
tar y sostenibilidad de la comunidad, así́ como el cuidado y regeneración de 
la tierra mediante la promoción de ecotecnologías sostenibles que ayudan a 
mejorar la calidad de vida de las personas y el cuidado y aprovechamiento 
de los recursos locales. La sensibilidad con la que trabajan de la mano con 
las personas para que ellas mismas se organicen y diseñen soluciones a sus 
propias necesidades a través de habilidades y herramientas para el desarrollo 
humano, social, económico y ambiental, y por el enfoque de derechos huma-
nos y perspectiva de género que permea todos sus programas, reconociendo 
la importancia de niñas y mujeres para lograr un desarrollo inclusivo, así́ como 
su participación en la vida social, económica y cultural de sus comunidades.

“Mujeres del huerto” ha logrado fortalecer la producción y el tejido social, 
mejorando el ingreso de 17 familias a través de la venta de sus cosechas y la 
producción de alimentos con valor agregado realizado por las propias mujeres 
del colectivo. 

→ Concentrarte 

http://www.concentrarte.org
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 Colectivo Abya 
Yala de Monedas 

Sociales y Economías 
Transformadoras 

Argentina, Colombia, 
Ecuador, Uruguay

Un camino amoroso hacia creaciones bellas, 
sustentables y resilientes

“Todo al mismo tiempo ahora”
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Luego de más de cinco años de actividad, el colectivo Abya Yala se 
constituye hoy en un laboratorio para la transformación de las prác-
ticas económicas dominantes, en una suerte de  think tank  de nuevas 
formas de relacionamiento comunitario anti-patriarcal, solidario, 
equitativo, inclusivo, por justicia económica para las mujeres3. 

La incomunicación y la soledad han solido ser compañías frecuentes de esas 
iniciativas no rentadas, no remuneradas y sistemáticamente invisibilizadas en 
que nos situamos frecuentemente tantas mujeres. Hemos decidido, por ello, 
no aceptar que fueran simplemente denominadas actividades «voluntarias» 
o «militantes» y empezamos a dar pelea a brazo partido con la categoría “vo-
luntariado”, que nos parece destinada a ocultar el trabajo de producción/re-
producción de la sociedad. No nos consideramos «voluntarias» sino - para 
emular el lenguaje oficial - «inversionistas» en el rescate de las generaciones 
que nos siguen. Y para ello, dado que el dinero ocupa un rol fundamental para 
retribuir nuestro tiempo, hemos decidido hacerlo con nuestra propia moneda. 
Buen punto para deconstruir/reconstruir la misma categoría de “filantropía”, 
que ejercemos cotidianamente, al utilizar monedas creadas por nosotras, fuera 
del sistema bancos/estados nacionales.

En ese recorrido, también hemos descubierto que nos debíamos una tarea 
de visibilización, primero hacia nosotras mismas y luego hacia afuera. Y como 
nuestra pretensión máxima se ubicaba simplemente en escucharnos y ser escu-
chadas, aprovechamos la oportunidad para empezar a escribir nuestro propio 
libro, que ya está en marcha. 

Somos un grupo de compañeras que empezó a aglutinarse gradual y silen-
ciosamente, sin proponérselo, a partir de la situación de encierro que se dio 
durante la pandemia Covid-19. En mayo de 2020 se instaló muy fuertemente 

3 Este artículo fue escrito por las propias miembras del Colectivo Abya Yala. Argentina: Andrea Alessi, 
Rubén Broun, Heloisa Primavera, Lourdes Ramirez, Nora Ruiz, Maria Luisa Toledo.; Colombia: Luz Angela 
Salamanca; Ecuador: Ana Luisa Correa; Uruguay : Helena Almirati. ELLAS solo intervino en pequeñas edi-
ciones.
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la idea de que había que aislarse “hasta que pase”, como si fuera una más de 
las epidemias de las últimas décadas. Así fue como se produjo, ya en ambiente 
virtual, durante una conmemoración del colectivo francés de la moneda ciu-
dadana Sol (sol-reseau.org), un encuentro entre dos mujeres de generaciones 
alejadas en cuatro décadas, dedicadas ambas a procesos de educación popular, 
economía solidaria, autogestión comunitaria, diseño permacultural y distintas 
iniciativas de las transiciones. Una tenía interés en las monedas sociales como 
instrumento y otra llevaba casi tres décadas acompañando a procesos de de-
sarrollo de las mismas, especialmente en América Latina.  De ese encuentro 
nació, inicialmente, la posibilidad de que la “interesada” acompañara un pri-
mer programa de capacitación virtual diseñado para la moneda social Par de 
Argentina, en implementación desde 2017 (monedapar.com.ar). Muy pronto 
el vínculo establecido entre ambas hizo que la trama de sus comunidades de 
pertenencia justificara la puesta en marcha de dos programas distintos: uno 
para apoyar la idea de que la pandemia podría ser una oportunidad de re-dise-
ño del programa ya en marcha de moneda Par y otra, en Ecuador, para conso-
lidar una comunidad de características particulares, sin experiencia previa en 
monedas complementarias.

http://sol-reseau.org/
http://monedapar.com.ar/
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Desde la experiencia de la Red Latinoamericana de Socio Economía So-
lidaria (redlases.org), creada en 1999 para difundir la experiencia argentina 
de las redes de trueque, se lanzó un nuevo programa que demostró ser una 
excelente estrategia de construcción de lazos comunitarios, en un contexto 
de incertidumbre y desazón, superando con creces el objetivo de instalar un 
instrumento monetario de gestión social y democrática. El programa consistía 
básicamente en seis encuentros semanales de dos horas, durante los cuales se 
hacían ferias virtuales y se mostraba la posibilidad de poner en valor lo que el 
contexto generalizado de miedo y/o indignación ocultaba.

A partir de la experiencia de la  RedLASES, fue fácil detectar referentes 
de la economía solidaria en otros países de la región. Así es como, luego de la 
experiencia de Ecuador, se dicta en julio el programa en Uruguay y en agosto/
septiembre en Chile y Colombia. Fueron procesos muy distintos, pero alta-
mente participativos en todos los casos y dieron origen a las monedas socia-
les Muyu (Ecuador), Trueque con Sol (Uruguay) y Luna (Colombia). Adap-
tándose a las nuevas reglas del juego del mundo virtual, sus contenidos están 
registrados en el Canal YouTube de RedLASES (bit.ly/REDLASES) y sus 
desarrollos particulares pueden ser acompañados en sus redes sociales.4

A partir de mayo 2020, cada comunidad integrante del programa en Ar-
gentina, Ecuador, Uruguay y Colombia desarrolló, con su creatividad, com-
promiso y en forma totalmente autónoma, aunque con actividades de monito-
reo/capacitación permanente, el prototipo recibido en la capacitación inicial. 
Éste puede ser observado en PrototipoCapacitacionAbyaYala_2020 pero una 
breve síntesis de sus objetivos puede ser enunciada como:

1. Propiciar una lectura crítica de la economía y el dinero tradicional, 
con énfasis en el papel de la mujer como productora oculta de riqueza;

2. Provocar una lectura dual de la realidad, haciendo emerger la  esca-

4 Ver monedapar.com.ar, comunidadmuyu.org, trueque_con_sol y monedaluna.com.co

http://redlases.org/
http://bit.ly/REDLASES
https://www.slideshare.net/redlases/una-moneda-social-para-la-universidad-del-buen-vivir
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sez provocada por el sistema dominante, pasando a la abundancia re-
velada en la práctica de las ferias;

3. Mostrar que las ferias de intercambio (virtuales, presenciales o híbri-
das) con monedas sociales son espacios de reinvención permanente de 
la persona, el grupo cercano y la comunidad; impulsan estrategias de 
valorización de la mujer como productora de “comidas, “cositas” y 
cuidados” (CCC), para que logren a la vez disfrutar de posibilidades 
de acceso a servicios desconocidos hasta entonces, por la escasez del 
otro dinero;   

4. Crear condiciones para migrar colectivamente del espacio de la queja 
y el resentimiento (paradigma de la escasez) al de la innovación con ale-
gría y belleza (paradigma de la abundancia) en la construcción de un 
futuro mejor para las generaciones venideras. 

5. Promover la apropiación vivencial de  lógicas de la complejidad  que 
contribuyen a enfrentar los nuevos desafíos del tiempo post pande-
mia, donde la gestión de la incertidumbre se convirtió en habilidad 
indispensable. 

La difusión siempre se hizo sin preferencia de género en las convocatorias 
porque, a lo largo de las tres décadas de la experiencia en RedLASES, sobre 
todo en la promoción de los clubes de trueque, la selección “natural” se dio 
sola. En realidad, sabemos que lo que se ve como “natural” no es más que 
la expresión fuertemente anclada del arquetipo patriarcal, tema que se traba-
ja permanentemente en los encuentros quincenales de monitoreo de nodos, 
cuando aparecen problemas o nuevos desafíos. Es decir, siempre. En los ni-
veles operativos de “prosumidores”5, la proporción suele variar entre 70-90% 
de mujeres, de distintas edades, aunque en general predominan las de más de 
30 años. Sin embargo, a nivel de la gobernanza, en los grupos coordinadores 

5 Prosumidor: neologismo tomado a Alvin Toffler (1980, La tercera Ola) para referirse a la condición em-
prendedora como necesariamente productora y consumidora.
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la proporción disminuye significativamente, alcanzando hasta un 40% de mu-
jeres en los niveles de conducción. Esa tendencia observada en los clubes de 
trueque de los años ‘90, se repite hoy en los grupos de moneda social en las 
cuatro comunidades. Por ello, hemos creado desde el principio un espacio de 
encuentro permanente entre las “hermanas de la pandemia”, para compartir 
logros y desafíos e inspirarnos mutuamente. 

LOGROS

Los resultados colectivos en el periodo mayo 2020 - mayo 2023 para el 
conjunto de comunidades Par, Muyu, Sol y Luna pueden ser brevemente 
sintetizados como:

• El dictado de 46 programas de capacitación de 6 semanas de duración, 
para alrededor de 980 participantes (686 mujeres) con la implementa-
ción subsiguiente de más de 6300 ferias (virtuales y presenciales). Se 
han producido un centenar de vídeos y presentaciones que se encuen-
tran parcialmente en los 266 videos subidos al canal YouTube (3989 
vistas) bit.ly/REDLASES

• La población femenina alcanzada, en los distintos roles (“prosumidoras” 
activas y grupos promotores) ha sido de alrededor de 2600 mujeres 
entre 25 - 80 años. El impacto familiar min. se estima en unas 10.000 
personas.

• La riqueza producida  sin dinero oficial  (aunque  estimada en la mone-
da oficial dominante): US$ 3.600.000,00 Horas de trabajo-disfrute: 
8.424.000 mínimo.

• Unidades de Buen Vivir generados: hay indicadores en construcción! Por 
ahora hay material testimonial en bit.ly/3NsJA0Y

   

http://bit.ly/REDLASES
http://bit.ly/3NsJA0Y
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Nuestra potencia viene de animarnos a rediseñar un modelo de vida de 
abundancia para todas, al compartir nuestras capacidades de producir con 
el compromiso de consumir lo que es producido en nuestras comunidades. 
Como rechazamos absolutamente el trabajo no retribuido, creamos nuestras 
monedas sociales y con ellas nos retribuimos y retroalimentamos, eliminando 
de paso la invisibilidad del trabajo no remunerado de la mujer. Para no perder 
de vista los objetivos de escalar hacia la justicia de género como justicia social, 
hemos organizado y participado en numerosas actividades regionales e inter-
nacionales, como por ejemplo ésta en el Foro Social Mundial 2020:  https://
youtube.com/live/VRpt72sjDxo, entre muchas otras. 

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Una de las características singulares del Colectivo Abya Yala de monedas 
sociales y economías transformadoras es que no ha dependido de fondos ex-
ternos, préstamos o subsidios para emprender sus primeros pasos, puesto 
que el dinero lo crean los mismos colectivos. 

No hay duda que nuestra fortaleza está en crear vínculos y organizar redes 
informales fuertes, además de establecer alianzas con organizaciones de la so-
ciedad civil como Ser Consciente en Argentina y la Red de Mujeres Líderes, 
de Ecuador. En Uruguay, Trueque con Sol comparte valores y espacios con 
la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria de Uruguay. Un rasgo co-
mún a las cuatro comunidades que integramos el CAYMSET es que, hasta el 
momento, ha habido cierta resistencia a acercarse al mundo de las empresas y 
organismos estatales. Adherimos, empero, a proyectos internacionales como 
la Campaña por un Curriculum Global de Economía Social y Solidaria y sus 
programas como la Universidad del Buen Vivir y más recientemente el Progra-
ma de Doctorado Alternativo.

https://youtube.com/live/VRpt72sjDxo
https://youtube.com/live/VRpt72sjDxo
https://www.serconciente.net.ar/
https://redmujereslideres.com/
https://economiasolidaria.org.uy/categoria-producto/trueque_con_sol/
https://curriculumglobaleconomiasolidaria.com/
https://curriculumglobaleconomiasolidaria.com/noticias/university-of-the-buen-vivir-universidad-del-buen-vivir/
https://doctoradoeconomiastransformadoras.blogspot.com/
https://doctoradoeconomiastransformadoras.blogspot.com/
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Centro de Capacitación y 
Defensa de los Derechos 

Humanos e Indígenas A.C. 
(CECADDHI) 

Chihuahua, México
Defensoras del territorio y de los derechos de los 

pueblos indígenas

“ Queremos que nuestra voz se escuche””.
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Fátima nos recibe en comunidad. Está en su casa delante de una pared 
color rojo donde cuelga un cuadro de marco rojo y más a la derecha sobre 
un taburete un florero de flores rojas. Fátima está sentada de cuerpo entero y 
muestra una sonrisa amplia y honesta. A su lado, también sentadas de cuerpo 
entero, están presentes Zenaida, Celia, Nuvia, Adriana y Arely. Josué, hijo de 
Celia y Vainilla, la perra.  Todas muy juntas para entrar en la pantalla. 

“Presentamos nuestra organización al Premio Generosas para seguir traba-
jando con el pueblo Rarámuri en la defensa del territorio, el bosque y los dere-
chos de los pueblos indígenas. Es una lucha que las mujeres Rarámuri siempre 
hemos tenido y hoy nos sumamos otras mujeres. Hoy queremos que nuestra 
voz se escuche porque nuestro camino ha sido largo y sigue siendo invisible 
para muchos”.

CECADDHI, Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Huma-
nos e Indígenas A.C. parece una orquesta armónica cuyo ritmo se va afinando 
al compás de lo que va sucediendo en la comunidad. Comenzaron en 2009, 
cuando Fátima decidió hacer trabajo voluntario como asesora legal en las co-
munidades Rarámuri para darle batalla en forma colectiva al racismo institu-
cionalizado, a ese que se expresa en forma cotidiana en cada interacción en los 
espacios públicos y privados. Los rarámuri (el endónimo rarámuri significa «el 
de los pies ligeros» o «corredores a pie» y proviene de rara que significa pie, 
y muri, ligero) o tarahumaras son una comunidad indígena del norte de Mé-
xico, en la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa territorio del es-
tado de Chihuahua, el suroeste del estado de Sonora y el noroeste del estado 
de Durango y ocupan una cuarta parte del territorio en el suroeste del estado 
de Chihuahua (65 000 km²). 

Esa parte occidental es también conocida como la Sierra Tarahumara. La 
Sierra Madre Occidental es la cordillera más larga de México y unas de las zonas 
más biodiversas de América del Norte. Alrededor de dos tercios de la madera 
en pie disponible en México se encuentra en la Sierra. En las últimas décadas, 

https://es.wikipedia.org/wiki/End%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Chihuahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Chihuahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Durango
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los cambios más dramáticos en la Sierra Tarahumara y en toda la Sierra Madre 
Occidental tienen que ver con los bosques. La deforestación se ha acelerado, 
los hábitats se han fragmentado y la densidad de los bosques se ha reducido 
como consecuencia de la tala ilegal y la producción de drogas.

Fátima, para hacer frente a este contexto invitó a su compañera Citlali 
cuando tenían 28 y 27 años de edad. Desde entonces son la única organización 
en Chihuahua integrada exclusivamente por mujeres rarámuri y mestizas que 
trabaja por la defensa de los territorios, recursos naturales y derechos autonó-
micos de los pueblos indígenas de la región Tarahumara desde una perspecti-
va antirracista y antiviolencia de género. Empezaron dos jóvenes mujeres en 
forma voluntaria, y hoy, catorce años después son siete mujeres de diferentes 
generaciones y todas gozan de una remuneración.

CECADDHI se ocupa centralmente de revertir la violación sistemática 
de los derechos de pueblos indígenas por parte de actores gubernamentales y 
privados. Esta violación se materializa en el despojo de las tierras, del territorio 
y de la cultura de las comunidades en favor de la imposición de una visión de 
desarrollo que les es ajena. 

“Los taladores ilegales nos acosan continuamente, no solo tenemos que 
defender el territorio sino también nuestras vidas. En nuestro ejido6 nos orga-
nizamos entre todos los miembros de la comunidad: cortamos árboles y los ma-
nejamos de manera sostenible, porque es la única manera de proteger nuestro 
territorio y garantizar comida para nuestros niños a largo plazo”

Además de intentar resolver las situaciones actuales, están formando a las 
nuevas generaciones en algunas escuelas de la comunidad, sobre temas de ra-
cismo y violencia de género. Las preparan para que accedan a la universidad 
porque es fundamental que adquieran las herramientas necesarias para poder 

6 Ejido es una propiedad del estado que se socializa con las comunidades y es un núcleo agrario que se 
crea con fines productivos y tiene el objetivo de proporcionar a la sociedad mexicana una base alimenticia 
en cantidad y calidad suficientes para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
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sostener el esfuerzo de estas construcciones. La complejidad es inmensa, dado 
que las mismas instituciones educativas también están atravesadas y son una 
continuidad del colonialismo, del racismo y de la falta de comprensión de las 
diferencias culturales.

LOGROS

• Algunos de nuestros logros han sido el seminario virtual: “Género y Femi-
nismos: articulando las luchas de las mujeres indígenas y las agendas 
de las ONG,” donde participaron 30 mujeres indígenas y mestizas ase-
soradas por intelectuales indígenas como Aura Cumes, Lorena Ka`b-
nal, Yaznaya Aguilar, y Cristina Cucuri.

• Actualmente trabajamos en un documental que recoge la experiencia y 
desafíos de las primeras mujeres Rarámuri electas como autoridades 
en su comunidad, y de las mujeres defensoras del territorio.

Como organización integrada por mujeres jóvenes, uno de los desafíos es 
visibilizar y transformar las violencias de género- raza- clase que se invisibilizan 
en los procesos de defensa y se reproducen tanto en el ámbito comunitario 
como en las asociaciones. Para hacer frente a este desafío, crearon el área de tra-
bajo “mujer, cuerpo y territorio”. Esta área promueve la defensa de territorios 
libres de racismo y violencia de género, la inclusión activa y equitativa de mu-
jeres y jóvenes en los proyectos autonómicos, el cuidado individual y colectivo 
de las mujeres defensoras del territorio, la vinculación y la creación de redes, y 
la desarticulación paulatina de patrones colonialistas y racistas naturalizados y 
reproducidos por la sociedad civil organizada. 

A fin de contrarrestar el efecto del racismo estructural en contra de los 
pueblos indígenas, CECADDHI trabaja en tres estrategias principales, adicio-
nales al trabajo con mujeres defensoras: 
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1. la defensa jurídica y comunitaria de los territorios y recursos naturales 
de las poblaciones indígenas;  

2. el diseño e implementación de procesos formativos que apunten a la 
desarticulación paulatina del racismo y la violencia de género como 
esquemas originarios de opresión;

3. la investigación y denuncia de los esquemas opresivos. Son distintos 
espacios de trabajo continuo en los que fortalecen procesos de re-
flexión crítica y de transformación de esquemas. 

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

En el trabajo con mujeres defensoras del territorio se han aliado con or-
ganizaciones feministas como el Instituto de liderazgo Simone de Beauvoir, 
con quienes el 2021 Co-organizaron el Primer Encuentro Nacional de Mujeres 
Indígenas “Entretejiendo Voces de Norte a Sur,” un evento coordinado por las 
participantes de la cuarta generación del Centro de Alta Formación de lidere-
sas Indígenas del Instituto. Han incentivado también el trabajo en red virtual 
con algunas compañeras de otras organizaciones aliadas con quienes se en-
contraron en reuniones informales para compartir sus experiencias y retroali-
mentar su trabajo.

 A nivel local son parte de una red de organizaciones enfocadas en la de-
fensa del territorio en la región Tarahumara (REDETI) y a nivel nacional son 
parte de la Red de Todos los Derechos Para Todos, hasta mayo del año 2023 
fueron las coordinadoras de la zona norte.

También han recibido desde el inicio el apoyo financiero de la Fundación 
Christensen y del Fondo Semillas.
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CECADDHI constituyó una escuela de formación en derechos indígenas 
para autoridades rarámuri y defensores y defensoras de derechos indígenas. 
En ella impulsan en todo momento la perspectiva de raza y género como ejes 
transversales para entender el origen del despojo y la violación de derechos, y 
también como ejes indispensables en las estrategias de defensa. En esta escuela 
no solo participan personas adultas sino también jóvenes, adolescentes y niñe-
ces, voces que suelen ser excluidas de los espacios de organización comunitaria 
y que son también prioridad para el trabajo de CECADDHI.

CECADDHI  muestra ser una colectiva de mujeres con un compromiso 
profundo por el buen vivir y una renovación del permiso de hacerlo todo, una 
convicción profunda de que nunca será demasiado tarde para nada.

APOYO

La Fundación Christensen ha financiado a CECADDHI desde su fundación 
en el 2013. Durante este tiempo hemos visto la evolución de su trabajo y la ma-
durez de su propuesta de trabajar en favor de las autonomías indígenas desde 
la defensa legal y comunitaria de los territorios y los recursos naturales de los 
pueblos con una perspectiva de combate al racismo y a la violencia de género. 

Actualmente CECADDHI es la primera organización del estado de Chi-
huahua integrada solo por mujeres indígenas y no indígenas que trabaja con 
mujeres Rarámuri defensoras del territorio, y que ha sido pionera en visibili-
zar y transversalizar las implicaciones de raza y género detrás de la violencia 
sistemática de los derechos de los pueblos indígenas y de los procesos de 
organización y defensa desde los pueblos. 

→ Cecaddhi 

https://www.facebook.com/Cecaddhi
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Asociación de  
Mujeres Negras Agbara 

(Fundo Agbara) 

São Paulo, Brasil
Primer fondo filantrópico de mujeres  

negras en Brasil

 
 
 

“Estamos democratizando la filantropía brasilera”



• 62 •

VIOLENCIAS DE GÉNERO

Mucho tiempo atrás, cuenta Aline, ella era muy exitosa organizando “va-
quitas” (vaquinhas), aquella forma primitiva y amorosa de juntar los recursos 
de muchas personas para un propósito común, que hoy se llama crowdfun-
ding. Ya en sus veintisiete años, fue a la universidad, se graduó y finalmente 
consiguió un trabajo remunerado con el que pudo ayudar económicamente 
a su familia. Su primera reflexión fue “qué bueno que es tener dinero”. Y así co-
menzó todo: lo que fue una experiencia personal se convirtió, junto al empuje 
de Fabiana Aguiar en un esfuerzo colectivo para ayudar a otras mujeres negras 
en tener acceso a sus derechos económicos de trabajar, emprender y generar 
ingresos propios.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), alrededor 
del 56% de la población de Brasil se autoidentifica como negra o parda. A pe-
sar de los avances en la educación, las mujeres negras aún enfrentan desafíos 
significativos en este campo. En 2019, el 9% de las mujeres negras de 25 a 34 
años tenían un título universitario, en comparación con el 23% de las mujeres 
blancas en la misma categoría de edad.

La tasa de desempleo entre las mujeres negras es más alta que la de las 
mujeres blancas. En 2020, la tasa de desempleo de las mujeres negras alcanzó el 
16,2%, mientras que la de las mujeres blancas fue del 12,8%. 

Las mujeres negras también enfrentan disparidades de salud. En 2020, la 
tasa de mortalidad materna entre las mujeres negras fue más del doble que la 
de las mujeres blancas. También enfrentan un mayor riesgo de violencia de 
género. Según datos del Atlas de la Violencia 2020, la tasa de homicidios de 
mujeres negras en Brasil es significativamente más alta que la de las mujeres 
blancas.

A pesar de los desafíos, las mujeres negras han logrado avances en la parti-
cipación política. En 2020, la proporción de concejalas negras en los consejos 
municipales de Brasil aumentó significativamente.
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La influencia de la cultura afrobrasileña en la música, la danza, la religión y 
otras expresiones culturales es innegable y contribuye a la riqueza cultural y la 
identidad de las mujeres negras en Brasil.

LOGROS

• La recaudación y movilización de más de R$ 3 millones (aprox. USD 580 
000) de recursos en solo 3 años de existencia.

• Servicio directo a más de 2500 mujeres negras.

• Realización de 8 programas de alcance nacional, potenciando las muje-
res negras y sus iniciativas.

• Capacitación directa a más de 300 mujeres líderes de iniciativas.

• Oferta de contribuciones financieras en el volumen total superior a R $ 
1,000.000,00 hasta abril de 2023.

• En 2020, durante la pandemia, se enfocaron en apoyos de emergencia, 
contemplando directamente a 45 mujeres negras con la transferencia 
de recursos de emergencia para ayudarlas a superar la vulnerabilidad 
extrema.

• Realización de 4 grandes campañas para la distribución de canastas de 
alimentos, tablets, vouchers para comidas y entrega de toallas sanita-
rias, además de la transferencia de recursos.

• Para 2025 pretenden contribuir con más de R$ 2,5 millones y atender 
más de 175 iniciativas lideradas por mujeres negras.

De tal manera y bajo este contexto, se funda el Fondo Agbara (fuerza, en 
castellano) siendo el primer fondo filantrópico de mujeres negras en Brasil, na-
cidas de manera autónoma y colaborativa en medio de la pandemia de Covid 
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19. Su misión es contribuir al acceso a los derechos económicos a través de la 
promoción de la justicia social, los derechos humanos, la equidad racial y de 
género para las mujeres negras en todo Brasil.  

El Fundo Agbara tiene origen comunitario, sus 11 miembros son mujeres 
negras de origen periférico. Su acción inicial tuvo lugar en Campinas y Región 
debido a la residencia de su fundadora, Aline Telles, pero en pocos meses, de-
bido al enfriamiento de la pandemia y el aumento exponencial de donantes, 
decidieron ampliar sus acciones a mujeres de todo Brasil.

En cinco días consiguieron tener 60 donantes permanentes que contri-
buían con 20 reales por mes, en tres meses, casi trescientos. Los medios de 
comunicación comenzaron a interesarse y hacerles entrevistas. Fue entonces 
que percibieron que debían desarrollarse institucionalmente para poder cap-
tar y gerenciar más recursos. Era un camino que no conocían. “No sabíamos 
lo que era la filantropía, ni una teoría de cambio, menos aún una planificación 
estratégica o medición de impacto”.
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En menos de dos años consiguieron el apoyo de tres donantes importantes, 
lo que les permitió conformar un equipo que inicialmente fue de siete perso-
nas y se expandió a doce. “Tuvimos que apostar a organizaciones internacio-
nales ya que los recursos disponibles para mujeres negras en Brasil son casi 
inexistentes. Nadie nos abrió ninguna puerta en el mundo filantrópico brasilero: 
es un ambiente muy elitista y emblanquecido. Nos sentíamos como infiltradas. 
Esa sensación nos pautó para actuar diferente e intentar abrir el campo filan-
trópico para otras mujeres negras y ayudarlas a desarrollarse”.

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Fundo Agbara surgió con el impulso inicial de donantes individuales y su 
primer gran crecimiento fue gracias a ellos y ellas. Aún hoy, cuentan con 250 
donantes individuales. En una segunda etapa, comenzaron a gestionar el apo-
yo de fundaciones y fondos internacionales tales como el Global Fund For 
Community Foundations, Brazil Foundation, Fundo Socio Ambiental CASA y 
Fundación Tide Setubal.

En esa línea de construir el campo de la filantropía negra, el Fundo Agbara 
trabaja en dos líneas de “advocacy”: 1) Facilitar la participación de organiza-
ciones de mujeres negras en las discusiones sobre el presupuesto participativo 
y, 2) democratizar el campo de la filantropía y de la inversión social privada. 
También están construyendo un núcleo de investigación sobre la filantropía 
negra en Brasil. Como forma de diversificar y ampliar su base de recursos, Fun-
do Agbara desarrolla servicios de consultoría en diversidad de géneros para 
empresas.

En este poco tiempo de existencia, el Fundo Agbara ha brindado más de 
2.100 servicios, con aportes financieros, capacitación técnica y política, rea-
lizando servicios de asesoría, clases públicas y capacitación en temas relacio-
nados con el acceso a la justicia, el trabajo, el combate al racismo y el forta-
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lecimiento socioemocional. Realizaron también seis jornadas completas de 
capacitación, contemplando más de 2500 mujeres y otorgando hasta mayo de 
2023 R$ 1.000.000,00 en contribuciones financieras. 

El concepto de #shiftthepower (cambiar el poder) está claro para el Fun-
do Agbara: el poder está concentrado en pocas manos blancas y para cambiar 
esa ecuación hay que intervenir en ese grupo para hacerlos cambiar. Para ello, 
diseñaron una serie de jornadas antirracistas abiertas al público donde se con-
cientiza sobre temas de raza y género. Reforzando esa línea de trabajo, también 
realizan el Festival de arte Agbara en conmemoración de su aniversario.

Actualmente, participa activa y directamente en las siguientes redes y 
colectivos: Red Comuá de Filantropía para la Justicia Social, GIFE, ABFE 
(USA) -la mayor red de articulación y fortalecimiento de las comunidades ne-
gras en los EE.UU.-, Movimiento por una Cultura de Dar y Foro de la Mujer 
y el Presupuesto de la Secretaría Nacional de la Mujer.

APOYO

Nós da organização “Fundação Tide Setubal” declaramos que somos par-
ceiros e apoiadores do Fundo Agbara desde 2021 e reiteramos que o mesmo 
nos atende satisfatoriamente, de modo que nos consideramos em posição 
de recomendar seus serviços e projetos, bem como certificar a idoneidade e 
profissionalismo desta organização.

Uno de los desafíos importantes del Fundo Agbara es cómo hacer para 
expandir y hacer crecer el movimiento por los derechos de las mujeres negras. 
Por una parte, están apoyando la creación de otros fondos de mujeres, como 
el Fondo de Cultura Negra. Por otra, han formalizado la convocatoria del pro-
grama Malunga para el desarrollo de mujeres líderes de veinte colectivos de 
mujeres negras, casi todos informales. Fundo Agbara se ve en el futuro como 
un fondo que pueda redistribuir recursos a grupos informales que no tienen 
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acceso a los mismos. En este sentido, ven como estratégica la creación de un 
fondo de reserva que les permita estabilidad y sustentabilidad financiera, a la 
manera de un endowment (fideicomiso) pero que tenga disponibilidad de ac-
ceso cotidiano. Un claro intento de salir de los moldes de la filantropía institu-
cional tradicional descolonizando los procesos burocráticos.

Las luchas del Fundo Agbara también se dan en el campo de las ideas. Así 
como intervienen para cambiar la filantropía institucional elitista y blanca, las 
miembras de Agbara también debaten sobre el feminismo, el mujerismo, los 
derechos de las mujeres y se articulan con otros movimientos sociales. Aun 
cuando ya tienen posiciones tomadas, para ellas lo importante no es como se 
llamen o como las cataloguen. Lo relevante, en esencia, es lo que hacen.

→ FundoAgbara

https://fundoagbara.org.br/
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AzMina 

Brasil
Información, tecnología y educación para combatir 

la violencia de género

“No podemos prevenir la violencia de género, pero si 
podemos ofrecer una salida de escape  

rápido y seguro”
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AzMina es un sueño de siete amigas que en 2015 decidieron crear una re-
vista feminista en línea con la idea de promover la equidad de género a través 
de la información y la educación. “No teníamos recursos económicos ni para 
pagar el hosting de la revista así que recurrimos al crowdfunding y nos fue 
mejor de lo que esperábamos. Eso nos hizo entender que a pesar de que es-
tábamos en un momento en que los medios brasileños seguían llamando al 
feminicidio un “crimen pasional” y “feminismo” era casi una mala palabra, ha-
bía cientos de personas buscando otro tipo de información y debate” señala 
Wandersa Martins, responsable de procuración de fondos. 

ALIANZAS Y MOVILIZACION DE RECURSOS

AzMina por AzMina

AzMina es una organización que une movilización de la sociedad civil, 
tecnología, dados y periodismo para luchar a favor de los derechos de las 
mujeres en contra la violencia de género de manera integrada y estratégico. 
Una de nuestras fuerzas es trabajar en red con organizaciones de diversos 
segmentos para reducir las desigualdades de género y utilizar tecnología crea-
da por y para mujeres para poder gestionar y dar respuesta rápida y efectiva 
a la violencia de género. Sabemos que las fuentes de recursos son escasas 
y por eso no actuamos sola para competir. Por el contrario, para nosotras la 
actuación en red amplía nuestro alcance e impacto. Trabajamos en conjunto 
con movimientos y organizaciones feministas, articulando temas, proyectos 
y campañas con importancia político-social. Actualmente nuestro modelo de 
obtención de recursos es diversificado: tenemos donaciones de particulares y 
a través de nuestro programa de afiliación, que en su mayor parte tiene lugar 
a escala nacional; otra parte procede de nuestros servicios de consultoría y 
charlas para empresas, y donaciones nacionales e internacionales de institu-
tos y asociaciones con empresas interesadas en la causa de la igualdad de 
género, a través de leyes de incentivos fiscales como la ley Rouanet. 
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Sin embargo,  la coyuntura político-social brasileña es bastante desafiante: 
los recortes presupuestarios están dirigidos sobre todo a políticas públicas para 
mujeres, se producen persecuciones a la prensa y movimientos sociales que 
luchan contra las estructuras antidemocráticas que se están estableciendo en 
el país.

Luego de 8 años, AzMina logró convertirse en un instituto con un equipo 
ampliado en operaciones y de gran referencia en comunicación con género 
interseccional en Brasil. En relación a la coyuntura mencionada, su lucha está 
centrada contra los retrocesos y por los avances en los derechos de las mujeres 
actuando conjuntamente con otras organizaciones, ampliando así su alcance e 
impacto, fomentando la democracia, defendiendo el interés público, garanti-
zando la seguridad, el mantenimiento y el avance de los derechos de los grupos 
minoritarios, la población negra y las mujeres, especialmente cuando se trata 
de combatir la violencia de género.

Desarrolla proyectos utilizando campañas de periodismo, tecnología y sensi-
bilización con el objetivo de crear un mundo donde el género no influya en el acceso 
de las personas a derechos y oportunidades. Actualmente, en AzMina trabajan 
24 personas, en su mayoría mujeres negras, señala Wandersa con mucho orgullo. 
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Las actividades de AzMina son diversas y estratégicas. Producen una pu-
blicación digital de periodismo independiente enfocado en género (Revista 
AzMina); monitorean los derechos de las mujeres en el Congreso Nacional en 
tiempo real (Elas no Congresso), con un boletín semanal, un robot de Twi-
tter y un ranking de partidos y parlamentarios, y monitorearon la violencia 
política de género en las redes sociales durante las elecciones de 2020 y 2022 
(MonitorA). La perspectiva interseccional de raza, clase y orientación sexual 
atraviesa todas sus actividades. Su sitio web es el lugar principal desde donde 
surgen las demandas de ayuda de las mujeres a AzMina, y que tuvo un enorme 
crecimiento durante la pandemia de Covid-19.

AzMina ha desarrollado una aplicación llamada PenhaS que es única en su 
tipo para enfrentar la violencia doméstica local, que es una red de información 
y recepción para mujeres cis y trans. PenhaS ayuda, rápida y fácilmente, a iden-
tificar signos de relaciones abusivas y orienta a las mujeres sobre sus derechos. 
La aplicación tiene 22.000 usuarios en un tercio de las ciudades brasileñas. Esta 
aplicación para ayudar a romper las relaciones abusivas incluye herramientas 
tales como: 1) área de interacción y chat individualizado con el equipo de de 
‘AzMina especialmente capacitado para acompañar a las personas víctimas; 2) 
botón de pánico, que envía SMS a contactos de confianza previamente regis-
trados con mensaje de alerta y ubicación del usuario; 3) mapa con la ubicación 
de las comisarías y servicios públicos más cercanos; 4) grabador para capturar 
audios y generar pruebas contra el agresor; 5) contenido informativo general, 
y 6) un modo camuflado para engañar al agresor. 

Dentro de sus desafíos próximos trabajan en una nueva herramien-
ta que consiste en crear un mapa de escape para ayudar a las mujeres a 
salir del sitio en donde está sucediendo la agresión. “No podemos pre-
venir la violencia de género, pero si podemos ofrecer una salida de es-
cape rápido y seguro” dice, en un tono apasionado, Thayná Silveira,  
responsable de la coordinación de la aplicación.
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APOYO

A RiseUp, organização sediada na Califórnia que já apoiou mais de 750 líderes lo-
cais em 16 países com seu premiado currículo de treinamento, fez a sua primeira 
formação no Brasil este ano. Uma liderança d’AzMina foi selecionada para receber 
nossa formação e posteriormente a organização teve um projeto de incidência em 
prevenção e combate à violência de gênero aprovado para implementação este ano. 

AzMina se esforça para representar diferentes vozes e construir a base de um 
movimento feminista inclusivo, tanto online quanto offline. A organização de cam-
panhas em suas mídias sociais caminha lado a lado com o apoio a eventos e ações 
presenciais, numa tentativa de mobilizar seu público e tornar o feminismo inclusivo 
e interseccional visível no país. 

AzMina demonstra grande habilidade em planejar estrategicamente suas ativi-
dades para alcançar seus objetivos. A atuação da organização contribui significati-
vamente para aumentar a conscientização sobre violência de gênero no público em 
geral, publicando consistentemente artigos sobre esse assunto em seu site e crian-
do conteúdo específico para suas redes sociais. 

Especialmente sobre o PenhaS, é possível compreender o saber especial da Az-
Mina no enfrentamento da problemática da violência contra a mulher, pois o projeto, 
além da denúncia, promove a conscientização coletiva e o acolhimento a mulhe-
res através da escuta qualificada e da validação das histórias contada por elas no 
app. Por meio deste projeto, AzMina criou uma rede, onde mulheres em situação 
de violência recebem apoio tanto de mulheres que já passaram por situações se-
melhantes, quanto de voluntárias (muitas delas advogadas, assistentes sociais e 
psicólogas) e da equipe do projeto, que oferta atendimento personalizado. 

No aplicativo, as usuárias têm acesso a informação de qualidade e são encamin-
hadas para órgãos públicos especializados e para redes da sociedade civil que ofe-
recem suporte psicológico e/ou jurídico. Isso consolida os três pilares do PenhaS: 
informação, acolhimento, pedido de ajuda, aspectos essenciais para o enfrentamen-
to à questão da violência contra mulheres. 
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En 2022, organizaron una campaña de PenhaS en asociación con TV Glo-
bo, la más grande del país, y que fue vista por 30 millones de personas. Entre 
otros hechos destacados, Yves Saint Laurent eligió a AzMina como organiza-
ción socia en Brasil en la campaña “El abuso no es amor”, que recorre el mun-
do en Internet y en las calles de São Paulo y Río de Janeiro, con el objetivo de 
advertir sobre los signos de relaciones abusivas.

PenhaS se ha conformado en una referencia entre las iniciativas de la socie-
dad civil en la lucha contra la violencia doméstica y también para las agencias 
públicas. La Casa da Mulher Brasileira de São Paulo y el Foro Penal de Barra 
Funda, el mayor complejo judicial penal de América Latina, indican el uso de 
la aplicación PenhaS en las medidas de protección que emiten.

A pesar de todos estos logros, AzMina enfrenta grandes desafíos en rela-
ción a su sustentabilidad como tantas otras organizaciones brasileñas. Cuando 
se abordan temas que tienen implicancias políticas, como Elas no Congreso, la 
filantropía institucional se aleja y no se compromete con apoyos financieros. 
Además, la gran mayoría de las organizaciones donantes aún no comprenden 
la importancia de los apoyos institucionales y se limitan a proyectos específi-
cos.

A pesar de toda la dificultad, tienen muchas razones para celebrar. Su au-
diencia a lo largo de los años ha permitido que el contenido que generan llegue 
a más personas, y ser una parte importante de la construcción de un Brasil con 
más oportunidades y derechos para las niñas, mujeres y personas de la diver-
sidad sexual. Dice Thayná: “Nuestros desafíos son constantes y, por lo tanto, 
necesitamos apoyo continuo, ¿qué tal si hacemos algo hoy?”.

→ Azmina

https://azmina.com.br/
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Colectiva Obstetras 
Feministas 
Lima, Perú

Transformando la Obstetricia

 
“Enfrentamos las posturas restrictivas a 

los derechos sexuales,  reproductivos y no 
reproductivos”
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La Colectiva Obstetras Feministas se creó en 2019, en un contexto mar-
cado por una constante crisis política y social en el Perú. En este período, un 
grupo de obstetras identificó la presencia de movimientos anti-derechos que 
promueven posturas conservadoras y restrictivas en cuanto a los derechos 
sexuales y reproductivos y la autonomía de las mujeres. La idea central que 
impulsó la formación de la colectiva fue la necesidad de hacer frente a estas 
posturas anti-derechos dentro de su gremio, y como obstetras empezaron a 
posicionarse a favor de la lucha feminista. 

“En el Perú nosotras las obstetras prestamos un servicio rural, urbano mar-
ginal (serums) y allí nos acercamos a realidades totalmente distintas a las que 
nos enseñan en la formación de la carrera. Allí comenzamos a darnos cuenta 
que las atenciones a la salud de las mujeres y disidencias, en sus procesos 
reproductivos específicamente, eran violentos.” Nos cuenta Ila, una de las fun-
dadoras de la organización.

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

La Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe ha colabora-
do financieramente con la Red para desarrollar un taller sobre la lucha contra 
la violencia obstétrica. 

Hemos logrado establecer una alianza con ciertas municipalidades de la 
región de Lima, en la que a través de talleres empezamos a introducir las dis-
cusiones sobre la violencia de género, el autoconocimiento, y la lucha contra 
las violencias desde la mirada de la salud reproductiva. Esta alianza fue mo-
vilizada por recursos auto gestionados y tuvo un tiempo de ejecución de tres 
meses.

Somos parte de la Marea Verde Perú, iniciativa gestada por la Asociación 
Kallpa, una organización comprometida con la lucha por el acceso a un aborto 
legal, seguro y gratuito que moviliza recursos humanos.
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Y agrega Araceli, miembra del equipo de programas de la colectiva que “dado 
nuestro origen, no todas somos de Lima, algunas somos mujeres migrantes, 
hemos podido identificar la necesidad de un enfoque comunitario”.

El gremio de las profesionales obstetras se ha caracterizado por la escasa 
visibilización de la perspectiva de género; sumada a la evidente influencia 
de los activismos fundamentalistas religiosos que acaparan las posiciones de 
poder en el colegio profesional, que se traduce de alguna forma en la falta de 
apoyo a políticas públicas y posturas que luchan por los derechos sexuales 
y reproductivos. En este sentido, se iniciaron enfocándose en visibilizar la 
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violencia obstétrica, violencia ginecológica, y posicionar su discurso por 
el derecho a decidir. Su propuesta máxima es generar una transformación 
en la formación y en el ejercicio de la obstetricia peruana, promoviendo la 
educación, la sensibilización y la denuncia de las situaciones de todos los tipos 
de violencias contra las mujeres y disidencias sexuales.

Desde su creación han desarrollado diversas iniciativas, entre ellas: 

• Obstetras que acompañan, es un consultorio virtual donde brin-
dan información, asesoramiento en salud sexual, reproductiva y no 
reproductiva a mujeres y disidencias. El objetivo es proporcionar un 
espacio seguro con atención confidencial y con un enfoque feminista.

• Programas formativos, dirigidos a estudiantes, internas y 
profesionales de la obstetricia y otras ramas de salud. Abar-
can temas como feminismos, derechos reproductivos, violen-
cia obstétrica, atención digna durante el embarazo y el parto, y 
la importancia de la atención centrada en las necesidades de cada  
mujer. 
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• Campaña para concientizar es otra iniciativa que pone foco en la 
importancia de garantizar partos y nacimientos dignos, libres de vio-
lencia obstétrica. Con ella buscan sensibilizar a la sociedad, a las y los 
profesionales de la salud sobre la necesidad de garantizar el respeto 
a los derechos en el parto y el nacimiento en los establecimientos de 
salud públicos y privados. 

La complejidad de encontrar profesionales de la salud, específicamente 
obstetras, dispuestas a desafiar las posturas anti-derechos y comprometerse 
con la defensa de los derechos reproductivos ha sido uno de los desafíos más 
importantes. La importancia de concientizar al gremio para que las obstetras 
puedan identificarse como defensoras de derechos humanos responde tam-
bién a la falta de legislaciones para la violencia obstétrica y ginecológica, por lo 
que legalmente no se puede denunciar como tal.

APOYO

Es grato dirigirnos a ustedes a nombre de Asociación Kallpa, para la Pro-
moción  Integral de la Salud y el Desarrollo, para expresar nuestro más sincero 
apoyo y  reconocimiento a su labor en favor de los derechos de las mujeres.  

Nos gustaría destacar el trabajo que viene realizando en Lima - Perú, la 
Colectiva Obstetras Feministas, quienes desde el 2019 inciden en la transfor-
mación  de la formación y el ejercicio de la obstetricia peruana, a través del 
trabajo en contra de la  violencia de género, violencia obstétrica y ginecológi-
ca; y la lucha por el derecho a decidir.  

La Municipalidad de Lima representa otro desafío importante ya que esta 
institución se mantiene anclada en posturas conservadoras y no respalda ini-
ciativas basadas en derechos humanos, al igual que el actual consejo directivo 
del colegio Nacional de Obstetras del Perú.
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Como colectiva han apostado por visibilizar una forma de violencia, que 
es la   violencia obstétrica, que no tiene particular presencia dentro del movi-
miento feminista. Al establecerlo como parte de la agenda feminista creen que 
podrán generar conciencia y movilizar recursos adicionales para abordar esta 
problemática que afecta a la gran mayoría de mujeres de manera efectiva. 

De cara al futuro, han trazado planes para expandir sus acciones y fortalecer 
su iniciativa a largo plazo. Esto incluye la búsqueda de financiamiento sosteni-
ble, el establecimiento de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional, 
y la ampliación del equipo humano para contar con más colegas profesionales 
capacitadas y comprometidas.

→ ObstetrasFeministas

https://www.instagram.com/obstetrasfeministas/https://www.facebook.com/obstetrasfeministas?locale=es_LA
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Las Vanders, 
acompañamiento y arte por 
los derechos de las mujeres 

A.C. 
México, CDMX 

Feministas comunitarias buscando  
el cuidado de la vida

“La migración siempre ha sido tratada como actividad de 
hombres heterosexuales”
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América Latina es rica en la diversidad de movimientos y perspectivas 
feministas. Entre ellas, el feminismo comunitario;  movimiento político y 
teórico que surge en Bolivia hacia fines del siglo XX y se expande por otros 
países latinoamericanos y caribeños. Constituye un tipo de feminismo que se 
caracteriza por la radicalidad y originalidad de sus planteos políticos y teóri-
cos. La propuesta del feminismo comunitario es integrar la lucha histórica y 
cotidiana de los pueblos originarios para recuperar sus cosmovisiones y tierras 
como garantía del espacio concreto territorial donde se manifiesta la vida de 
los cuerpos. En este sentido, no separa la lucha histórica por la recuperación de 
sus territorios, de la lucha por la defensa y recuperación del cuerpo. Siempre, a 
través de una mirada antirracista, antipatriarcal y anticolonial.

LOGROS

• Conformamos una organización desde el feminismo comunitario para 
acompañar a personas en situación de movilidad y/o de violencia le-
tal.

• Acompañamos de manera integral y feminista a cientos de mujeres y 
personas lgbtttiqa+ en situaciones de movilidad y violencias letales.

• Sensibilizamos a personas de la sociedad civil y del gobierno sobre las 
temáticas de migración y feminismo a través de participación en es-
pacios políticos y en campañas mediáticas.

• Generamos redes de migrantas para el fomento del acompañamiento 
entre pares.

• Fomentamos el uso del arte para hablar de temáticas relacionadas a 
la migración y el feminismo, así como para brindar herramientas que 
fortalecen la autonomía de mujeres y personas lgbtttiqa+
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Las Vanders se crearon alrededor de 2016 como una colectiva de mujeres 
que luchaban desde el feminismo comunitario en contra de la violencia pa-
triarcal en sus espacios cotidianos a partir de actividades artísticas, principal-
mente el teatro, que visibilizaran la problemática y generaran reflexión. Más 
adelante, a raíz de las caravanas de migrantes de Centroamérica que atraviesan 
México a partir de 2018, se dieron cuenta de que las mujeres migrantes son 
uno de los grupos más vulnerables en muchos aspectos: la migración forzada 
de mujeres, niñxs y personas lgbt+ que buscan dignificar sus vidas, es la síntesis 
de las contradicciones y las injusticias de nuestros tiempos.

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Las Vanders se ha constituido como asociación civil sin fines de lucro y ha 
contado con el apoyo de fondos solidarios como Hispanics In Philanthropy, 
Fondo Semillas, Fondo Camy, Open Society Foundations, Embajada de Austra-
lia, Fondo Centroamericano de Mujeres, Fondo Acción Urgente,  y Global Fund 
For Children, entre otros. Su página web muestra claramente el origen de sus 
recursos anualmente y como estos conforman el presupuesto de la organiza-
ción. “Nuestra credibilidad es fundamental, y la transparencia es una herra-
mienta para ello”, concluye Michel. En cuanto a recursos nacionales privados, 
se encuentran en el proceso de ser reconocidas como donatarias autorizadas. 
No reciben recursos estatales ya que consideran que de esa manera perderían 
su autonomía.

En cuanto al contexto migratorio y de tránsito en México, las cifras de per-
sonas en situación de movilidad han ido en aumento. Por personas en movi-
lidad nos referimos a migrantes, deplazadxs de manera forzada, refugiadxs y 
solicitantes de asilo. De acuerdo a cifras de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), la población migrante en México ha aumentado en 
123% en los últimos veinte años. En particular, el año 2022 fue bastante des-

https://lasvanders.org/alianzas-y-sostenibilidad/
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favorable para las miles de personas que intentaron cruzar por territorio mexi-
cano para llegar a Estados Unidos y Canadá. Las cifras arrojan que se detuvo a 
444,439 personas en situación irregular, esto es, 44% más arrestos a migrantes 
que en 2021. Entre las diversas nacionalidades que conforman dichas cifras se 
encuentran Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Cuba, Nicaragua, 
Colombia, Ecuador, Haití, Rusia, Ucrania y países de África y Asia. El tipo de 
población cada vez se diversifica más, de acuerdo al mismo estudio “la migra-
ción en México estuvo conformada por un 61% de hombres, 23% de mujeres, 
9% de niños y 7% de niñas”, entre las que se destacan varias personas lgtbiq+.

Por ello, desde el feminismo comunitario, decidieron continuar su lucha 
acompañando de manera integral a mujeres, niñxs y personas lgtbiq+ que 
atraviesan vulneraciones por situaciones vinculadas a procesos de movilidad 
(migración forzada, refugiadas, etc.) y/o violencias letales (como desplaza-
miento forzado interno y violencia basada en género), contribuyendo al for-
talecimiento de su autonomía y a la mejora de sus condiciones de vida en los 
lugares de origen, tránsito y destino. Objetivos que se realizán mediante el 
acompañamiento directo a través de la atención humanitaria, el acompaña-
miento psicoemocional, jurídico y de derechos humanos que se complemen-
tan con una serie de talleres. Estos últimos brindan información en materia 
económica, social, cultural y ambiental, entre los que destacan talleres para 
migrantes y desplazadas sobre gestión menstrual en situaciones de movilidad, 
autodefensa jurídica, justicia económica y círculos de escucha para fomentar el 
autocuidado. Asimismo, buscan sensibilizar, visibilizar e impulsar cambios en 
estos contextos a través de diversas prácticas comunitarias dirigidas a la pobla-
ción facilitando talleres de sensibilización, capacitación, actividades artísticas 
y recreativas.

El modelo de acompañamiento se diferencia claramente de los enfoques 
asistencialistas y religiosos que caracterizan a otras organizaciones y que no 
dan cuenta de las condiciones específicas de algunas mujeres y de las personas 
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lgbtiq +. Las Vanders, señala María Fernanda: “tiene como objetivo que las 
compañeras puedan reformular sus proyectos de vida en el contexto migrato-
rio, muchas veces violento”. Agrega Laura que “aunque no somos asistencia-
listas, reconocemos que el punto de partida es la satisfacción de las necesida-
des básicas para, a partir de allí, ayudarlas a enfrentar un proceso migratorio 
completo, lo que incluye acompañamiento en procesos jurídicos, migratorios, 
educativos y rutas migratorias seguras”. 

APOYO

Desde Otros Dreams en Acción (ODA) queremos expresar nuestro apoyo 
para la colectiva Las Vanders, que ha sido una gran aliada para nuestra orga-
nización.

Las Vanders es una colectiva de mujeres que trabajan de manera cons-
tante para generar redes y fortalecer procesos de mujeres migrantes y/o des-
plazadas en todo el país. Su acompañamiento se diferencia de otros gracias 
a su espíritu solidario y crítico desde el feminismo, y contribuye a pensar de 
maneras distintas la situación de las mujeres y personas lgbtiq+ en tránsito. 
Definitivamente, el trabajo de las compañeras ha sido y es muy valioso para la 
sociedad ya que contribuye a dignificar las vidas de cientos de personas que 
se han encontrado en situaciones diversas de vulnerabilidad al atravesar el 
país.

Anualmente  acompañan aproximadamente a 170 personas y sus víncu-
los, entre las que sobresalen mujeres de nacionalidad mexicana, hondureña y 
guatemalteca.       

Como recurso de acompañamiento, acaban de lanzar un podcast con cáp-
sulas informativas para mujeres y personas lgbtiq+ migrantes que atraviesan 
por México, con información valiosa para facilitar su trayecto. “Nuestro en-
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foque de feminismo comunitario se expresa aquí claramente, señala Laura, ya 
que generamos comunidades entre las migrantas con nosotras así como entre 
ellas mismas de manera que puedan ayudarse y cuidarse, conformando sus 
propias redes”.

La organización está conformada actualmente por cinco mujeres que tra-
bajan en la base, brindando servicios y atención de primera línea y generando 
múltiples actividades en torno al tema que les interesa: el fortalecimiento de 
la autonomía de las mujeres y personas lgbtiq+ en situación de movilidad y 
tránsito por México. “Esto es mucho más que un trabajo, nos consideramos acti-
vistas” apunta Laura. 

El trabajo en redes es fundamental tanto para que las migrantas acudan 
a ellas como posteriormente para facilitarles el acceso a servicios y apoyo en 
el tránsito. Para lograr un acompañamiento integral han desarrollado alian-
zas con varios tipos de organizaciones: refugios (Cáritas, Border Line Crisis 
Center A.C., Casa Arcoiris, CAFEMIN, Casa de las Muñecas Tiresias, Casa 
Peñas, etc.), organizaciones que brindan apoyo psico-emocional (SORECE), 
organizaciones que brindan acceso a la salud digna (MSF, Justicia en Salud, 
CADENA), organizaciones de base que llevan casos de personas retornadas 
(ODA) y organizaciones a quienes contactan en casos de acompañamiento 
remoto en otros países como Latinas en Poder.

→ LasVanders

https://lasvanders.org/
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Asociación  
Latiendo Juntas 

Guatemala
Red de Mujeres Supervivientes de Violencia

“La violencia sexual contra las mujeres es un secreto 
a gritos dentro de las familias”
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Nos reciben Wendi y Tita. Wendi toma la palabra rápidamente, nos cuenta 
que antes y durante la pandemia ella era parte de una red de mujeres llamada 
Anabella compuesta por mujeres supervivientes de violencia doméstica. “Es 
una red mundial que acompaña a mujeres víctimas de violencia en forma elec-
trónica, ofrecemos apoyo legal y psicológico, me sumé y al tiempo me di cuenta 
que yo sola no podía, además como las mujeres estaban dentro en las casas 
con el violador, las denuncias en las redes estaban aumentando tremendamen-
te, entonces yo que soy psicóloga de profesión me dije que tenía que usar mis 
conocimientos, pero no en un proceso terapéutico sino primeros auxilios psico-
lógicos. Y así nos fuimos contactando con otras mujeres de la comunidad que 
hacen lo mismo, y nos empezamos a reunir y contextualizar lo que estábamos 
viviendo, nadie daba abasto, estábamos desbordadas, entonces formamos a 
otras mujeres del barrio y que viven cerca para ser más y poder dar mejor con-
tención y resultados”. “Mucho del acompañamiento sigue siendo con el teléfo-
no; al ministerio público, los traslados, las denuncias, y rescates con Uber para 
que las lleven al albergue”, sigue detallando Wendi. 
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La violencia contra las mujeres en Guatemala cada vez es más preocupante, 
de acuerdo a los datos emitidos por el Registro Nacional de Personas. En el 
2022 hubo un aumento de muertes violentas de mujeres de un 28% en compa-
ración al año anterior. El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, 
suma más de 45,000 delitos denunciados en contra de mujeres y menores de 
edad durante 2022, entre los que se encuentran delitos de violencia contra las 
mujeres, violencia sexual y agresión sexual, entre otros. 1 de cada 3 mujeres 
sufre violencia feminicida, 4 de 5 mujeres han sufrido violencia sexual, y 1 de 
cada 5 mujeres que sufre violencia es acompañada. 

En el 2021 decidieron formalizarse dando vida a Latiendo Juntas. “Empe-
zamos a buscar un nombre a este grupo de mujeres y había una frase que decía 
una de las mujeres que formaban parte del grupo, decía que se puede volver 
a vivir, porque antes era como si nos hubieran matado en vida, tiene que ser 
algo que nos una a todas, algo del corazón, al final salió Latiendo Juntas”. La 
decisión de legalizarse fue para poder buscar dinero, garantizar un equipo de 
trabajo remunerado, una mochila básica de subsistencia, y pagarle a los profe-
sionales. “¿Te imaginas lo que es que te digan que en el refugio no hay leche 
para darle a los niños y no tener dinero para darles para comprar?”

ALIANZAS Y MOVILIZACION DE RECURSOS

• Trabajo voluntario

• Donaciones individuales de mujeres sobrevivientes

• ONUSIDA

• Fundación Ana Bella

• Fundación Sobrevivientes 

• Asociación de Abogados Líderes de Guatemala

• EPRODEP
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Todas las mujeres que iniciaron continúan por convicción y para seguir 
ayudando, porque han podido acompañar y cambiar vidas de muchas mu-
jeres. Todas son mujeres que han sobrevivido un feminicidio y saben bien y 
tristemente lo que eso significa y lo difícil que es seguir cuando se está rota. 
Se definen feministas y convencidas de la necesidad de deconstruir el pensa-
miento machista y violento que muchas mujeres han naturalizado. La única 
solución es colectiva.

Latiendo Juntas Guatemala cuenta hoy con 23 personas quienes coordi-
nan e implementan los diferentes programas y proyectos. La mayoría de las 
200 mujeres que atienden mensualmente están en un proceso judicial avanza-
do y tienen entre 18 y 35 años.

Su misión es gestionar la violencia contra las mujeres diversas (mayas, ga-
rífunas, xincas, mestizas, lesbianas, jóvenes, adolescentes, etc.,) contribuyendo 
al empoderamiento económico, emocional, psicológico y el acceso a la justicia 
por medio del acompañamiento integral con enfoque diferenciado, en dere-
chos humanos y género, para que las mujeres, jóvenes y adolescentes vivan 
libres de la violencia feminicida.

Sus programas son: Formación en Violencia contra la mujer, Amigas en 
Red, (programa de mujeres voluntarias), Acompañamiento y Asesoría Legal, 
Acompañamiento Psicológico (Psicoterapia individual, terapia grupal) y Mas-
culinidades conscientes, a través de procesos virtuales y presenciales.

En Guatemala, existe el Ministerio Público que lidera esta lucha. Latiendo 
Juntas son parte de la Red de Derivación, conformada por un conjunto de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que prestan servicios 
de atención a víctimas en todo el territorio nacional.

Las acciones de Latiendo Juntas están enmarcadas en la Agenda 2030 en 
el ODS 5 el cual reconoce a las mujeres y las niñas como sujetas de discrimina-
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ción y violencia en todos los lugares del mundo, y el ODS 10, el cual plantea la 
reducción de las desigualdades; la convención internacional Belem Do Pará, la 
cual obliga a los Estados parte adoptar leyes y políticas para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado.    

  
APOYO

El motivo de la presente es para informarles que vemos muy importante y 
necesaria la intervención que realiza la Asociación Latiendo Juntas Guatema-
la, en sus diferentes áreas de cobertura, a través de su misión. 

Para Fundación Sobrevivientes es muy valioso generar alianzas estratégi-
cas para contribuir a promover procesos de sensibilización con mujeres, jóve-
nes y adolescentes, autoridades comunitarias y servidores públicos en edu-
cación, acompañamiento y justicia para las mujeres, sobre la importancia del 
respeto a los Derechos Humanos con énfasis en la eliminación y erradicación 
de todo tipo de violencia contra las mujeres dentro de la familia, escuela y a 
nivel de la comunidad.

Fundación Sobrevivientes

→ LatiendoJuntas 

https://latiendojuntasgt.my.canva.site/
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Madre Nativa  
Arica, Chile

Denunciando la violencia gineco - obstétrica 

 “Nos mueven las ganas de cambiar las situaciones 
injustas que suceden en el sistema de salud, florece 
en cada una de nosotras como una fuerza, como una 
esperanza, como un fuego que sabemos lo vamos a 

transformar todo”.
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A Yasna no se le escapa nada, ve incluso lo que no se ve. Una mañana, hace 
varios días atrás, conversamos con ella varias horas sobre Madre Nativa, la or-
ganización feminista a la que se unió en 2015 con un grupo de amigas y colegas 
en la mismísima punta del desierto costero de Chile: Arica. Sabemos que eso 
les pasa a muchas mujeres cuando les duele la causa común, empiezan por 
amigas o por colegas, son ambas cosas a la vez. También cómplices y aliadas. 
También sabemos que su fortaleza para vivir y transitar surge del encuentro 
con otras y que las respuestas no pueden ser más que colectivas. 

LOGROS

• Crearon ciclos de talleres, láminas educativas, cuadernillo de trabajo y fan-
zines didácticos. 

• También producen un podcast, crearon un libro de relatos sobre historias 
de mujeres que vivieron la VGO y campañas en redes sociales.

• Participaron de la producción de la Ley Adriana contra la violencia obsté-
trica

Yasna denuncia la violencia gineco-obstétrica (VGO) en el norte de Chile 
y comparte los detalles, los pequeños y grandes gestos a los que las mujeres se 
siguen acostumbrando, y que tienen que ir naturalizando porque creen que de 
cerrar los ojos y la boca depende la vida de sus recién nacidos. Arica, fronteriza 
con Perú, es una ciudad cuya realidad se ha vuelto cada vez más crítica con el 
contexto actual de alta migración regional.

La VGO, dice Yasna con su voz profunda, y cálida, es una violencia sistémi-
ca, de género y ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos 
sexuales y reproductivos y no reproductivos de las mujeres, y se expresa por 
un trato deshumanizado, abuso de medicalización y/o patologización de los 
procesos naturales. “Es necesario posicionar este tipo de violencia de género 
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como un problema de salud pública, que de ser prevenido no sólo mejoraría las 
experiencias personales sino que reduciría la mortalidad materno infantil y la 
prevalencia de ciertas afecciones”. 

ALIANZAS Y MOVILIZACION DE RECURSOS

Madre Nativa trabaja e intercambia proyectos y conocimientos con la 
Coordinadora por los Derechos del Nacimiento, La Red Mundial de Doulas, 
Coordinadora de Doulas Chile, Entre niñas Arica, Coordinadora de mujeres y 
diversidades Arica, y el Fondo Alquimia. 

Yasna es clara con su posición: “somos mujeres violentadas por un sistema 
patriarcal, desplazadas a vivir como ciudadanas invisibles o de segunda ca-
tegoría y queremos visibilizar la violencia a la que hemos sido sometidas, es 
nuestro derecho y nuestro deber para las futuras generaciones”.

Nos comparte historias de mujeres para ilustrar la violencia estructural de 
los médicos hombres que en la mañana ejercen en el único hospital público 
regional y por la tarde en la única clínica privada con capacidad de resolver 
partos. Son siempre los mismos profesionales en los pocos lugares en los que 
las mujeres de Arica pueden concurrir.
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Es en ese contexto que un grupo de mujeres que sufrió violencia obstétrica 
comenzó a socializar sus experiencias personales y decidieron crear Madre Na-
tiva. Corría 2013 y  la organización se constituyó como una colectiva feminista 
autónoma con la finalidad de democratizar el buen nacer, el derecho a decidir, 
la justicia reproductiva y la autogestión en salud. A medida que ampliaron su 
alcance y la representatividad en el territorio, Madre Nativa se convirtió en un 
observador cada vez más crítico de los derechos sexuales, reproductivos y no 
reproductivos de las mujeres, centrando sus esfuerzos en la prevención y psi-
coeducación mediante la autogestión en salud. La organización se formalizó 
en el año 2018 con el fin de amplificar su red de apoyos y desarrollar alianzas.

APOYO

Entre Niñas Arica apoya y respalda a nuestras compañeras de Madre Nati-
va en su hermosa labor activista que hacen en la región de Arica y Parinacota. 
Hemos sido cómplices del esfuerzo y corazón que le ponen a la lucha por los 
derechos reproductivos y no reproductivos y admiramos su labor y fortaleza. 
Son un referente en la lucha de la violencia obstétrica en Arica y el país.  

→ MadreNativa

https://www.madrenativa.org/
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Prensa

Red Mérida Feminista 
Mérida, Venezuela

Trabajando por un mundo sin violencias

“Reconocemos nuestras diferencias y tejemos redes 
a través de ellas para construir una realidad de 

justicia y equidad. Nuestro feminismo es por y para 
todas las mujeres”.

https://www.madrenativa.org/noticias/categories/prensa
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La situación sociopolítica en Venezuela ha hecho surgir nuevas organiza-
ciones focalizadas en la agenda de derechos humanos; discapacidad y LGBT+. 

Desde 2018 la Red Mérida se abocó a los derechos de las mujeres de la 
ciudad de Mérida. Se organizó como un grupo de activistas feministas locales 
que identificaron la necesidad de generar iniciativas que visibilizaran la violen-
cia basada en género e impulsaran acciones para su prevención y erradicación. 

“Desde nuestros inicios los valores fundamentales de la organización han 
sido la interseccionalidad, sororidad y respeto hacia los Derechos Humanos”.

Mérida es una ciudad caracterizada por una cultura conservadora que fa-
vorece los roles tradicionales y la violencia basada en género. El contexto na-
cional es políticamente adverso por ser un contexto polarizado y con prácticas 
gubernamentales que buscan dificultar, controlar e incluso criminalizar la ac-
tividad de las organizaciones de la sociedad civil. 

Si bien en el año 2014 se tipificó el delito de femicidio en la Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, durante los 
años 2017, 2018 y 2019, el Estado venezolano no publicó cifras oficiales sobre 
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femicidios, ni sobre ningún otro de los 21 tipos de violencia de género tipifica-
dos en la legislación venezolana, violando el artículo 51 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela. Recién en noviembre de 2020 el Fiscal 
General de la República, informó que “en el año 2020 ingresaron 27.007 casos 
por violencia contra la mujer.

“Porque somos conscientes de nuestro contexto y de la importancia del rol 
de las mujeres en la construcción de la paz y los procesos de redemocratiza-
ción, es que creamos la Red Mérida Feminista. Queremos prevenir y acompañar 
a las víctimas de violencia de género, y también aportar a la construcción de 
capacidades de lideresas para generar cambios en nuestro entorno e incidir a 
favor de los derechos de niñas y mujeres” dice Karol.

LOGROS

• Fundación del Grupo de Apoyo Psicosocial para Mujeres Linda Loaiza.

• Generación de la red local  feminista de servicios en violencia de género

• Creación de la Escuela Feminista para lideresas del sector público y la 
sociedad civil

• 30 mujeres egresaron de la Escuela en Mérida

• Alianza con la Universidad de los Andes

• Fundación del Fondo de Lectura Feminista en la ciudad de Mérida.

Y continúa relatando, “Yo soy una mujer bisagra, quiero decir que estoy 
entre las feministas más académicas y las de la calle, y todas somos funda-
mentales, hay que hacer incidencia en la calle, en los barrios, en las escuelas y 
en los espacios de toma de decisión, y eso tiene que tener un registro en papel 
de lo que está pasando. Yo vivía en Caracas y por razones del contexto nacional 
regresé a Mérida y me encontré con que había montones de mujeres hablando 

https://twitter.com/MinpublicoVE/status/1332008588005486594?s=20
https://twitter.com/MinpublicoVE/status/1332008588005486594?s=20
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de feminismos y que estaban haciendo montones de cosas diferentes, así que 
decidimos hacer un encuentro y como resultado se creó la red de trabajo y 
hasta hoy sigue siendo lo mismo, sólo que se van incorporando más mujeres y 
más organizaciones. Las redes potencian el trabajo y permiten una visión más 
amplia de la situación general, somos todas expertas en áreas específicas, yo 
por ejemplo soy politóloga con estudios de posgrado en psicología social y 
estudios de la mujer, hay médicas, abogadas, criminólogas, y comunicadoras. 
Como no teníamos dinero, cada una daba lo que tenía; nuestros recursos per-
sonales tanto humanos como sociales y así trabajamos durante los primeros 
cuatro años, con nuestro bolsillo y con nuestro tiempo. Todas las miembras 
tenemos un trabajo que nos permite financiar nuestras vidas y la red”

Las acciones de la red se basan en 5 ejes de trabajo concretos:

• Promover la concientización sobre la violencia de género y la discri-
minación,

• Brindar apoyo emocional y psicológico a las víctimas de violencia de 
género, Fomentar la participación activa de mujeres y personas con 
identidades de género diversas,

• Colaborar con otras organizaciones feministas y de derechos huma-
nos,  

• Promover la creación de políticas y leyes que protejan los derechos de 
las mujeres y personas diversas.

Desde 2021 han recibido pequeños apoyos económicos y pudieron pen-
sar acerca de la sustentabilidad de la red, y desarrollar actividades para generar 
ingresos propios. Por ejemplo, produjeron mercancía con mensajes empode-
rardores, remeras, tazas, que venden cuando hacen talleres y en internet, y con 
ese dinero financiaron la línea telefónica de atención y el acompañamiento de 
mujeres en situación de violencia.

Obtuvieron la Beca alemana del Goethe Instituto en Venezuela, que les 
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permitió recibir una mentoría de expertos para potenciar el trabajo que ellas 
identificaron como prioritario y una pequeña suma de dinero que usaron para 
registrarse formalmente. 

Recientemente fundaron un fondo de lectura en alianza con una empresa 
de coworking La Rama Dorada en Mérida, quienes tienen un Libro Club, 
un sistema de préstamo de libros a precios asequibles que permite el acceso a 
lecturas con enfoque de género en la ciudad.  Una activista feminista de la ciu-
dad realizó una donación de libros y la Red Mérida Feminista compró otros 
tantos. Esto les permitió traer libros que no hay en Venezuela y fortalecer la 
formación y la argumentación pública de las mujeres que trabajan en temas 
de género.

“Sabemos que registrarnos nos puso en la mira, pero eso no va a hacer que 
dejemos de defender los derechos humanos, somos conscientes de los riesgos 
pero también de nuestro poder si trabajamos colectivamente” enfatiza Karol.

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

• Donaciones individuales de las mujeres de la red

• Goethe Institute VenezuelaRed

Mérida también creó una Escuela Feminista para Lideresas que busca 
fortalecer sus capacidades y articulación con mujeres en la ciudad de Mérida, 
solicitando a la Universidad de los Andes el aval. La Escuela Feminista surge 
de constatar que no hay suficientes mujeres en situación de poder con perspec-
tiva y visión de género, y menos de derechos para todas. La escuela es híbrida 
y la convocatoria es por redes e incluye a mujeres que trabajan en el Estado y 
en partidos políticos. Es gratuita para las participantes y para la actividad final 
deben movilizar fondos locales. El programa de formación ofrece conocimien-
tos sobre feminismo, liderazgo e incidencia pública con enfoque de género, 
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estrategias de articulación en contextos polarizados, oratoria y autocuidado, 
lo que fortalece los feminismos locales.

Red Mérida Feminista promueve otros espacios abiertos de debate y sen-
sibilización alrededor de temas de género, bajo el formato de conversatorios, 
llamados Ciclos Feministas, que realizan en alianza con el Movimiento SO-
MOS y Centro LGBTIQ de Mérida; además de talleres de sensibilización 
en espacios comunitarios e institucionales. En 2019, en alianza con el Movi-
miento SOMOS y la unidad de psiquiatría del Instituto Autónomo Hospital 
Universitario de los Andes fundaron el Grupo de Apoyo Psicosocial Linda 
Loaiza, dirigido a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género, 
que funciona de forma sostenida hasta la actualidad, con sesiones quincenales 
en el marco de la Plataforma de Grupos de Apoyo #NoEstásSolx.

APOYO

La presente comunicación tiene el propósito de respaldar la postulación 
de la organización Red Mérida Feminista para la convocatoria de los Premios 
Generosas

2023. Esta organización cuenta con nuestro reconocimiento y apoyo en 
las labores que han realizado desde 2018 en la ciudad de Mérida, a favor de la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos de niñas y mujeres, con una 
perspectiva interseccional, teniendo un impacto positivo en las vidas de las 
beneficiarias de sus diversas iniciativas.

El trabajo de Red Mérida Feminista tiene enfoque de género inclusivo con 
la diversidad y sus iniciativas y estrategias de incidencia pública apuntan a la 
construcción de paz y promoción de Derechos Humanos.

Caracas, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
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Desde los inicios de la organización, la dinámica de trabajo ha buscado la 
articulación en red con otras organizaciones locales y nacionales cuyos valores 
sean compatibles. A nivel local, han realizado múltiples acciones de sensibili-
zación y de incidencia pública en alianza con otras organizaciones. Entre estas 
acciones destacan las movilizaciones del Día de la Mujer de los años 2018 al 
2023; así como las jornadas de sensibilización masiva realizadas en la estraté-
gica Plaza Bolívar de la ciudad. En cada una de estas jornadas han participado 
entre 10 y 25 organizaciones aliadas, potenciando el alcance, el poder de con-
vocatoria y aumentando la gama de temáticas abordadas.

La alianza con el Movimiento SOMOS, la plataforma de grupos de Apo-
yo #NoEstásSolx y el servicio de psiquiatría del IAHULA han permitido la 
sostenibilidad del Grupo de Apoyo para mujeres Linda Loaiza. Actualmente 
la alianza con organizaciones como CEPAZ y la Comisión de la Mujer de la 
Universidad de los Andes les ha permitido mejorar la atención y acompaña-
miento a casos de violencia de género y participar en procesos de incidencia 
ante organismos internacionales de derechos humanos. A nivel nacional, son 
integrantes de la Coalición Madre Si Yo Decido que busca promover la despe-
nalización del aborto en Venezuela.

Red Mérida ha crecido de forma sostenida y ha impulsado la creación de 
una red de activistas feministas, lo que permite diseñar e implementar estrate-
gias coordinadas de incidencia pública, visibilización y sensibilización en rela-
ción a la violencia y discriminación por razones de género.

  “El impacto que hemos tenido tanto a nivel social, como individual en las 
vidas de las mujeres que han hecho uso de nuestros servicios y programas es 
algo que nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando por un mundo 
sin violencias” comparte Karol.

→ RedMeridaFeministas

https://redmeridafeminista.org/
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Red Nacional de Refugios 
México

Defensoras de los derechos de las mujeres  
y contra la violencia de género

“Buscan silenciarnos, justificando y normalizando las 
violencias que los hombres ejercen contra las mujeres y 

las niñas y no lo vamos a permitir jamás”.
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Wendy es admiradora de Mafalda. La pequeña feminista con quien desde 
hace años comparte su filosofía, sus reflexiones, sus retos y su risa. Wendy nos 
recibe con Nalleli Otilio y Lili Sánchez. Cada una de ellas se encuentra en áreas 
diferentes de los 76 espacios que forman parte de la Red Nacional de Refugios 
de México. Wendy es hoy la directora, Nalleli trabajadora social y Lili psicólo-
ga. Cada una de ellas nos cuenta con orgullo y pasión sus roles y sus experien-
cias en su larga lucha por devolver la dignidad, la autoestima y un plan de vida 
a esas mujeres que llegaron a los refugios como consecuencia de un contexto 
de violencia incontrolable en México. 

La creciente tasa de feminicidios en México ha provocado oleadas de pro-
testas. Un promedio de 10 mujeres son asesinadas cada día en el país y decenas 
de miles están desaparecidas. La Marcha del Día Internacional de la Mujer de 
2023 en la Ciudad de México atrajo a más de 90.000 mujeres que exigieron 
acciones urgentes a los altos niveles públicos para el establecimiento de políti-
cas y presupuestos federales para reducir la violencia de género en cada rincón 
del país.  
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Específicamente, la violencia contra las mujeres y niñas en México ha au-
mentado en los últimos cinco años, según datos de la oficina de estadísticas. 
Siete de cada 10 mujeres reportaron haber experimentado alguna forma de 
violencia en su vida, y el 39.9 % de esa violencia proviene de su pareja. Desde 
enero de 2023 hasta mayo un total de 426 asesinatos de mujeres son investiga-
dos como feminicidios, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica. Las organizaciones de la sociedad civil consideran que esta cifra podría 
ser solo la punta del iceberg de una crisis de violencia aún mayor. 

LOGROS

• Revertir la decisión del Gobierno en turno en 2019 de quitar el Presupues-
to de Refugios a nivel nacional.

• Crearon una plataforma en tiempo real con información detallada de la 
violencia de género a nivel nacional.

• Facilitaron la creación de emprendimientos para 150 mujeres.

• Crearon 10 casas de transición para mujeres.

• Son consideradas como una ONG feminista referente a nivel nacional e 
internacional.

Nos dicen: “Vemos los cambios que van teniendo las mujeres en su pro-
ceso de trabajo y análisis interior y es realmente conmovedor e importante 
para poder seguir haciendo este trabajo”. Las mujeres llegan a solicitar ayuda 
a los Refugios a través de las redes sociales, la línea telefónica y en forma 
presencial.  “Nosotras hacemos un trabajo en territorio muy importante, en las 
comunidades a través de camiones que van visitando pueblos en el interior, 
organizando charlas abiertas, tertulias feministas en las plazas, murales en las 
calles y todo tipo de acciones en espacios públicos para promover a través del 
arte los derechos humanos de las mujeres”.
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Hace más de 25 años que comenzaron. Eran un grupo de 7 mujeres que se 
encontraron y se dieron cuenta que estaban haciendo lo mismo, brindar co-
bijo a mujeres víctimas de violencia y decidieron crear la Red Nacional de Re-
fugios con el fin de defender el derecho de las mujeres a una vida digna y libre 
de violencias. Wendy era una de ellas. En la actualidad y desde hace nueve años 
es la Directora nacional. Ellas integran un movimiento mundial de Refugios 
para mujeres víctimas de violencias, que surgió inspirado en el trabajo de gru-
pos feministas conscientes de la necesidad de las mujeres que, con sus hijos e 
hijas, huyen para encontrar espacios de seguridad ante la violencia feminicida. 

“Desde entonces, desarrollamos un modelo integral; creamos estrategias 
inter-institucionales para lograr el acceso a la justicia integral y articulamos 
acciones de prevención de violencia feminicida, de restitución de los derechos, 
la discriminación, la violencia institucional y la impunidad que nos arrebata a 
diario a millones de mujeres en México. Somos un país caótico y en retroceso 
-señala Wendy- aunque con destellos de esperanza por la cantidad de gente 
que está trabajando por poner a las personas al centro de las políticas públicas, 
y que los derechos humanos no sean negociables”.

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

• Fós Feminista nos apoya con un proyecto “Futuros feministas” del que 
participamos con otras 6 organizaciones de la región.

• Hispanics in Philanthropy.

• Empresas: AT&T, Heineken y AVON.

• Comunidad Europea para la financiación de 10 centros de transición 
para mujeres víctimas de violencias.

Wendy nos explica el trabajo de la red en detalle. Se trata de un modelo de 
atención Integral que consiste en tres tipos de Centros de atención diferentes: 
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centros externos, casas de emergencia, Refugios y casas de transición. En los 
Centros de atención externa o casas de emergencia las mujeres son recibidas, 
sea porque fueron referidas por otras mujeres, por el hospital, o porque llegan 
solas. Los centros externos y los refugios son cosas diferentes. No todas las 
mujeres que llegan al centro externo van al Refugio, algunas necesitan una 
consulta externa psicológica, legal, o médica y el proceso termina en esa instan-
cia. En la casa de emergencia pueden quedarse tres días máximos. Durante ese 
tiempo se las acompaña en la reflexión acerca del futuro, por ejemplo, si tiene 
una red de apoyo externa a donde ir y son ellas quienes deciden qué hacen, y 
si van o no al Refugio.

Los refugios son confidenciales y seguros, a puertas cerradas, y llegan allí 
por voluntad propia. Si deciden entrar en un refugio pueden quedarse hasta 
un año. Luego de ese período están las casas de transición que les permiten co-
menzar a trazar las líneas de su plan de vida, y el ejercicio de ciudadanía; acceso 
a créditos, a empleo, salud, etc. Desde los centros de atención externa se les 
realiza un seguimiento y acompañamiento durante un año.

En México, los Refugios son creados desde la sociedad civil y no por el Es-
tado, aunque haya una ley que los obligue desde hace 16 años. Justamente por 
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eso, es que también se focalizan en hacer incidencia, para que el Estado cumpla 
con la ley y con los presupuestos definidos por la misma. Con el fin de contar 
con datos estadísticos detallados crearon un sistema, una plataforma online en 
tiempo real a nivel nacional con las características geográficas de la violencia, 
los perfiles de los agresores, etc. que les permite reaccionar al momento que 
suceden las cosas y dar información privilegiada en una variedad de asuntos 
como los legales.

APOYO

A través de esta carta, deseo expresar mi profundo respeto y reconoci-
miento por el invaluable trabajo que la Red realiza en beneficio de las mujeres 
y sus hijxs en México. La Red Nacional de Refugios es una organización de la 
sociedad civil que ha demostrado un compromiso inquebrantable en la lucha 
contra la violencia de género en México. Agrupando a diversos refugios en 
todo el país, que brindan seguridad, protección y atención especializada a las 
mujeres que han sido víctimas de estas formas de violencia. Su enfoque en la 
coordinación, unificación y representación de los intereses de los refugios ha 
permitido fortalecer la prevención, atención e interrupción de la violencia de 
manera significativa.

Como representante de Hispanics in Philanthropy he tenido el privilegio de 
colaborar con la Red Nacional de Refugios, a través de donativos flexibles y 
apoyo en el fortalecimiento institucional. Hemos sido testigos del crecimiento 
y la profesionalización de la organización. Su compromiso con la transparen-
cia, la rendición de cuentas, y la excelencia en su trabajo e incidencia política 
es innegable.

El Estado exige a las mujeres una denuncia policial para iniciar cualquier 
trámite asociado a la violencia de género, nosotras no solicitamos ni condi-
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cionamos el ingreso; porque consideramos que acceder a la protección es un 
derecho humano. En ese sentido, tres de cada cinco mujeres que llegan a la 
Red ya habían solicitado servicios en instancias gubernamentales y no habían 
encontrado el apoyo que necesitaban.

Las violencias contra las mujeres son una pandemia que trasciende límites 
territoriales, condiciones de raza, nivel socioeconómico y educativo, por con-
siguiente, la iniciativa nacional “Voces por la Igualdad y la Justicia” contempla 
acciones de perifoneo para nombrar a los agresores y desnaturalizar las violen-
cias machistas, y que se replica en diversos estados de la República Mexicana. 
Consta de un movimiento sobre ruedas que recorre 9 estados del país: Tlaxca-
la, Morelos, Yucatán, Hidalgo, Coahuila, Aguascalientes, Chihuahua, Colima 
y Ciudad de México, a través de perifoneos que emiten mensajes de apoyo a las 
mujeres, pero sobre todo, busca desnaturalizar las violencias machistas de los 
hombres, cuyo mensaje contundente es: ¡Nada justifica la violencia, la violencia 
es un delito! ¡Pongámosle nombre, el único responsable es el agresor, no seamos  
cómplices!

El contexto histórico de México al que las organizaciones feministas se 
enfrentan perpetua las violencias machistas al amparo de la corrupción y la 
impunidad y, al desdén del gobierno contra las ONGs. Como resultado de 
estas formas también se perpetúan la persecución y minimización de las voces 
de mujeres defensoras que, con esfuerzo, riesgo y costo económico personal 
resisten luchando colectivamente a favor de la igualdad y la defensa de los de-
rechos humanos.

→ RedNacionalDeRefugios

https://rednacionalderefugios.org.mx/
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Chicas BiLess 
León, Guanajuato, México

Defensoras de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres

“Apoyamos a grupas y colectivas más nuevas a 
fortalecerse y a conseguir recursos para su trabajo”

PREMIO PREMIO  PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO PREMIO
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Imaginemos un lugar en México que sea el más conservador y machista, 
violento y negado a los derechos humanos, donde las personas pierdan la vida 
a causa de la violencia transfobica y dónde no exista ninguna legislación para 
proteger los derechos de las personas LGBT+. No hace falta imaginarlo, ese 
lugar existe. Se llama Guanajuato.

LOGROS

• En diciembre 2022 logramos que el Congreso del Estado de Guanajuato 
destine una parte del Presupuesto de Egresos 2023 para programas y 
proyectos que atiendan a la población LGBT+. Este es el primer presu-
puesto de este tipo en el país.

• En junio de 2023 logramos que se reconsiderara el dictamen que des-
echaba la Ley de Diversidad para el Estado de Guanajuato, para que 
regrese a la Comisión de Derechos Humanos y tenga una nueva opor-
tunidad de ser analizada y considerada para su aprobación.

• Sobrevivir como organización a la pandemia Ampliando sus servicios. 
Hoy, además de cursos y talleres, ofrecen atención psicológica, legal, 
nutricional, médica, sexológica y tanatológica.

Guanajuato es uno de los 32 estados que forman parte de México. Su nom-
bre deriva de Quanaxhuato, que en purépecha significa “Lugar de muchos 
cerros”. Es el destino turístico colonial más importante de México debido a 
la diversidad de sus atractivos, como sus seis Pueblos Mágicos, dos Ciudades 
Patrimonio, cinco zonas arqueológicas.

Chicas Biless defiende y promueve los derechos de las mujeres lesbianas, 
bisexuales y trans del estado de Guanajuato. 
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“Eso es lo que conocemos por que nosotras mismas somos ese grupo”. 

Se crearon como colectivo feminista comunitario en 2010 para hacer inci-
dencia en las calles y talleres en las escuelas en temas de salud sexual en articula-
ción con otras colectivas locales. Comenzaron como una página de Facebook, 
luego fueron sumando más mujeres hasta que armaron un sitio web. En 2018 
decidieron consolidarse jurídicamente como asociación civil con el propósito 
de ampliar la estrategia de movilización de recursos. Hasta entonces el fondeo 
provenía casi exclusivamente de sus propios bolsillos y un poco de solicitudes 
en la calle y la venta de productos como stikers y talleres. 

La primera subvención fue del Fondo Semillas para la iniciativa “Mujeres 
Rompiendo el género”. Esa iniciativa consta en talleres para fomentar la auto-
nomía económica de las mujeres para que puedan crear sus propios empren-
dimientos en oficios sesgados para hombres como son: plomería, herraría, re-
paración de electrodomésticos, electricidad y carpintería. “Buscamos mujeres 
que supieran esos oficios y les pagamos para que den seis talleres a grupos de 
10 mujeres. La idea fue mostrar que no tienen por qué ser oficios exclusivos 
de los hombres. El taller ha sido un éxito y tuvimos que replicarlo muchas más 
veces de lo que pensamos dada la alta demanda”.

Chicas Biless se enfocó en sus inicios en la salud sexual y reproductiva. 
En la medida que fueron trabajando ampliaron y definieron cinco líneas es-
tratégicas que permitieron mejorar la calidad de vida de las mujeres de la di-
versidad sexual que viven una doble discriminación: por ser mujeres y por ser 
sexo-diversas. Esas líneas estratégicas son: salud sexual, autonomía económica, 
educación, seguridad y acceso a la justicia, y participación e incidencia política 
de las mujeres.

Como producción a destacar en el ámbito de la salud sexual, crearon el 
primer Manual de Salud Sexual y Reproductiva para la población médica para 
que puedan atender a mujeres Lesbianas y Bisexuales, siendo la primer herra-
mienta en su tipo en todo México. El temor de identificarse como mujeres de 
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la diversidad sexual ante el personal médico dio lugar a esta creación: “Tuvimos 
que hacer una encuesta porque no había ningún dato, nada de nada acerca de la 
vivencias de las mujeres diversas en el contexto de consultorios médicos, des-
cubrimos abusos, violaciones, y maltratos con un efecto nocivo para la salud 
sexual; evitar las consultas médicas. Queríamos que la intendencia de Guana-
juato nos permitiera realizar una capacitación a todo el personal médico pero 
no lo logramos”. Sin embargo, y gracias a la pertinencia del manual, han logra-
do llevarlo a diversos estados del país e incluso ya es conocido en otros países.

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Hemos desarrollado una variedad de iniciativas para la movilización de 
recursos locales como talleres de oficios para mujeres, talleres en escuelas 
de salud sexual, escuela de fútbol, y espacios de consulta psicológica y gine-
cológica. 

Chicas Biless ha creado alianzas con Fondo Semillas, Acento Acción Local, 
Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales en México, Planet 
Romeo Foundation, Fondo de Acción Urgente y Global Fund for Women.

En autonomía económica crearon también el proyecto Sección Arco Iris. 
Consiste en un directorio de empresas y servicios. Lanzaron una convocatoria 
a mujeres y les brindaron capacitación sobre salud sexual, lugares seguros, etc. 
Al día cuentan con 14 servicios diferentes: abogadas, dentistas, psicólogas, a 
quienes les ofrecen un espacio en la web y en redes sociales, de esta manera 
obtienen mayores consultas que se traducen en ingresos y seguridad de estar 
en un espacio libre de violencia, un círculo virtuoso en el cual se van sumando 
cada vez más empresas. También dan capacitación gratuita en género, igualdad 
y derechos humanos a empresas a cambio de un distintivo digital y físico de 
modo que puedan mostrarlo. Sus clientes son call centers, pastelerías, y restau-
rantes y van dando  respuestas de a poco a las necesidades que van surgiendo.
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En la agenda de Participación e Incidencia Política, en el mes de diciembre 
2022 lograron que el Congreso del Estado de Guanajuato destinara una parte 
del Presupuesto de 2023 para programas que atiendan a la población LGBT+. 
Este es uno de sus logros más importantes junto con Amicus, una organiza-
ción hermana que presentó un amparo ante el Congreso del Estado. Chicas 
Biless fueron acompañantes y negociadoras durante el proceso y son vigilantes 
del correcto uso de ese presupuesto afirman que “Es el primer presupuesto de 
este tipo en el país”. En junio de 2023 lograron que se reconsiderara el dicta-
men que desechaba la Ley de Diversidad para el Estado de Guanajuato, para 
que regrese a la Comisión de Derechos Humanos y tenga una nueva oportu-
nidad de ser analizada y considerada para su aprobación. A la par crearon una 
Escuela de fútbol con el propósito de combinar experiencias lúdicas y deporti-
vas al debate sobre derechos humanos y prevención de la violencia.

APOYO

A través de este medio, me permito recomendar ampliamente al Centro de 
Atención Integral a la  Diversidad Sexual A.C -conocida coloquialmente como 
Chicas BiLess-, con quienes colabora Acento,  acción local A.C. desde 2021, a 
través de su modelo de financiamiento para iniciativas locales que  promueven 
y defienden los derechos humanos.  

Chicas Biless es una organización de mujeres diversas que tiene una am-
plia trayectoria y trabajo de  más de 13 años, en favor de los derechos huma-
nos de las mujeres lesbianas y bisexuales del  municipio de León, Guanajuato. 
Actualmente, se encuentran trabajando para mejorar y dignificar la  calidad de 
vida de las mujeres de la diversidad, trabajando desde distintos ejes como: 
derechos  sexuales y reproductivos, autonomía económica, educación, seguri-
dad, acceso a la justicia y  participación política. Además, han proporcionado 
servicios y acompañamientos directos para las  mujeres en materia legal, psi-
cológica, médica y tanatológica. 
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Chicas BiLess realiza campañas en redes con el propósito de sensibilizar 
a la sociedad y para promover la inclusión y la visibilidad. “Queremos dar a 
conocer quiénes somos, dónde estamos y cómo podemos ayudar”.

“En lo local nos hemos afianzado como una organización firme que apoya 
a otras organizaciones más nuevas a fortalecerse y a conseguir recursos para 
su trabajo, nuestras aliadas en Guanajuato lideran organizaciones como Yu-
mana, Amicus A.C., LGBT Rights Guanajuato, Colectivo Seres, Centro de 
Derechos Humanos Victoria Diez, entre otras; con quienes movilizamos re-
cursos humanos y materiales para hacer avanzar la agenda de derechos de las 
mujeres”.

“Estamos firmes en hacer de Guanajuato un estado seguro y digno para las 
mujeres de la diversidad sexual, con un enfoque de género y perspectiva femi-
nista, haciendo de las mujeres nuestra prioridad, en congruencia con la pobla-
ción con la que nos identificamos y de la que conocemos las problemáticas”.

→ ChicasBiLess

http://www.chicasbiless.org
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Formación y  
Capacitación A.C. (FOCA) 

Chiapas, México
Género y migraciones con enfoque de derechos  

e interculturalidad

“Somos de fondos escasos, rebeldes y orgullosas de 
nuestro trabajo y además, hacemos milagros  

con lo poco”

MENCIÓN ESPECIAL MENCIÓN ESPECIAL  MENCIÓN ESPECIAL



• 117 •

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Diana nos recibe. Transita por las oficinas de FOCA  y nos va mostran-
do “un poquito de lo que hacemos cotidianamente”. Presenta al equipo de 
18 mujeres que lo conforman y sonríe orgullosa con una carcajada contagiosa 
mientras camina por la casa y comparte con nosotros un taller para parteras 
jóvenes indígenas en vivo y en directo. 

Para entender la relevancia y el sentido de esa acción, cabe mencionar que 
a partir del levantamiento zapatista en 1994, la militarización y la restricción 
de los derechos y sobre todo los de las mujeres, fue muy agudizada en el país. 
Retomando la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas que fue un parte 
aguas para promover los derechos de las mujeres, FOCA incursionó de mane-
ra organizada en comunidades de Chiapas para trabajar los derechos a la salud. 

El estado de Chiapas es una de las fronteras más transitadas del mundo en 
términos de migración (para ejemplificar en números, en 2020 salieron de allí 
17,014 personas para vivir en otro país, 83 de cada 100 se fueron a Estados 
Unidos de América) También es uno de los estados más empobrecidos de Mé-
xico, con el 76% de la población en algún sector de pobreza, pobreza extrema 
o vulnerable por algún tipo de carencia. Sin embargo, también es el segundo 
estado con mayor diversidad étnica, cultural y natural de toda la República 
Mexicana. 

Las personas migrantes son sometidas principalmente a extorción, traba-
jos forzados y violencia física, mientras que las mujeres además de ello están 
expuestas además a la violencia sexual y de género, lo que provoca embarazos 
no deseados. 

Según los últimos datos publicados por la ONU, existen 1.197.624 de 
mujeres migrantes, lo que supone un 0,94% de la población de México. La 
migración masculina es superior a la femenina, con 601.509 hombres, lo que 
supone el 50.22% del total, frente a los 596.115 de migrantes mujeres, que son 
el 49.77%. 
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LOGROS

• En 2022 acompañaron a 1800 mujeres y sus familiares en solicitudes de re-
fugio (con más del 80% de respuestas positivas) y en denuncias contra la 
violencia y por justicia social y de género.

• Cada 2 semanas acompañan 350 personas mujeres y sus niñas en sus proce-
sos migratorios.

• Documentaron a través de una  investigación de campo propia la violación de 
derechos humanos en la detención migratoria de mujeres.

• Han fortalecido espacios de incidencia al crear puentes como son: las Mesas 
interinstitucionales en Tuxtla Gutiérrez Chiapas con legisladores, tomado-
ras de decisiones a nivel nacional y organizaciones de la sociedad civil.

• En mayo del 2023 hicieron entrega a eurodiputadas en el parlamento europeo 
de Bruselas y en la Parlamento Catalán un Manual para la acogida con pers-
pectiva feminista, intercultural, interseccional de las mujeres, niñas y niños 
migrantes elaborado por ALMENA feminista, principalmente y CREA y otras 
organizaciones.

• Articularon con organismos internacionales ONU Mujeres, ACNUR, OIM, orga-
nizaciones de la sociedad civil e instituciones, en acciones directas para for-
talecer las agendas de las mujeres migrantes y la denuncia de la violación 
a sus derechos, así como el acompañamiento a solicitar refugio en México.

• Cuentan con el apoyo de fundaciones como el Fondo Semillas, Fondo Centro-
americano de las Mujeres, Fundación para una sociedad Justa, Fundación 
Kellogg que son aliadas estratégicas no sólo financieras, así como el de la 
cooperación internacional, en especial la catalana.

• Son parte de redes mundiales de mujeres y migración. Women in Migration 
Network- WIMN www.womeninmigration.org.
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La Migración de origen, de tránsito y de destino es fundamentalmente de 
mujeres y sus hij@s. “Iniciamos nuestra organización un grupo de locas y locos, 
mayoritariamente mujeres que simpatizamos con el movimiento zapatista de 
liberación nacional. Teníamos el objetivo muy claro desde que nacimos: crear 
un movimiento comunitario de cambio desde y con las mujeres, para juntas ha-
cer avanzar los derechos a la salud integral y a la maternidad libre y voluntaria 
donde sea, y en la situación en la que estemos así como en los derechos para 
todas.”

Recorrieron muchas comunidades tzeltales, tzotziles, tojolabales, choles y 
organizaron junto a las mujeres de esas comunidades, colectivos y reuniones 
con promotoras de la salud de las mujeres, con el propósito de escuchar, infor-
mar y ofrecer servicios de salud sexual en 4 regiones del estado: Altos, Selva, 
Zona Norte, y Frontera”.
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Durante ese período y dada las circunstancias socio políticas imperantes, 
algunas de las mujeres jóvenes más formadas empezaron a salir de sus comuni-
dades hacia la península de Yucatán, y al norte hacia Estados Unidos a trabajar. 
Cuenta Diana que: “Ahí empezamos a construir una mirada aún más compleja 
respecto a la situación de las mujeres, que se iban por la discriminación estruc-
tural, la pobreza y la falta de oportunidades no sólo de Chiapas sino en toda la 
región. Hicimos un primer diagnóstico participativo y que nadie antes había 
hecho. Uno desde la mirada de nosotras y para nosotras. Sabíamos que no po-
dríamos evitar las partidas, pero si podíamos acompañar y ayudar con refugios 
seguros, acompañamiento psicosocial y jurídico, a identificar los caminos más 
seguros en el tránsito y saber por dónde pasan ellas con sus hijos, hijas, hijes. 
Realizamos una cartografía que nos dio el sustento y la visión de cómo po-
dría ser un acompañamiento integral, y de cuales otras organizaciones de base 
tendríamos que invitar a formar parte para asegurarles un tránsito efectivo y 
exitoso”.

Fue en ese contexto, que FOCA comenzó a desarrollar redes que pudie-
ran por un lado defender el derecho de las mujeres a la movilidad, al mismo 
tiempo de ir acompañándolas en el proceso de migración. FOCA entiende la 
construcción de redes como la formación de movimientos de transformación 
social articulados con diversos actores y saberes. Describen a su vez que la mi-
gración se ha masculinizado, y a las mujeres se las ha invisibilizado. Estas redes 
de las que son parte piensan a las mujeres como actoras de la migración, como 
sujetas de derechos y el derecho a irse o a quedarse y a luchar por los derechos 
que le corresponden. 

La red está conformada por organizaciones de base que ofrecen servicios 
de distintos tipos. Fue preciso identificar muchas organizaciones que pu-
dieran ir tendiendo la mano y funcionando como refugios para asegurar la 
salud y la seguridad física en el camino largo, difícil y peligroso que exige la 
migración de mujeres con hijos generalmente pequeños. Así construyeron 
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la “Red mesoamericana mujer, salud y migración” en cuatro países (México, 
Guatemala, El Salvador y Honduras) para abordar los derechos de las mujeres 
a migrar y NO migrar. La red ha tenido logros importantes para las muje-
res migrantes ya que es una plataforma de lucha articulada con las organiza-
ciones de base, y donde se han planteado cambios de estructuras donde ellas 
tienen un liderazgo reconocido y valorado en sus territorios y en sus organi-
zaciones. Son ellas quienes coordinan las estrategias de promoción de dere-
chos. Esta red funciona también como organizadora de otras redes articula-
das, más locales y de base comunitarias para atender a otras necesidades de las 
mujeres migrantes tales como el acceso a la comida y a la vivienda transitoria. 

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS LOCALES

El Fondo Semillas es una hermana nuestra.  Cuando comenzamos a hablar 
de la movilidad fue con Semillas, ellas no tenían la migración de mujeres en 
sus líneas estratégicas, no sé de dónde sacaron los recursos pero nos acom-
pañaron a impulsar el tema además de apoyar el liderazgo para mujeres indí-
genas jóvenes y para articular con otras organizaciones del ecosistema. Las 
jóvenes son hoy claves para acompañar y desarrollar el proceso de derechos 
de las mujeres.

No trabajamos con fondos el sector público local o nacional, porque no 
queremos que nos condicionen y es una decisión política desde nuestra fun-
dación, así que nuestros fondos son de fundaciones privadas o con fondos de 
la Cooperación internacional.

Respecto a donaciones individuales realizamos una primera campaña con 
HIP Give, y varias campañas locales de donaciones de ropa, una carrera de 
atletismo para donar a las casas de día. Estamos explorando e incursionando 
en nuevas formas de fondeo porque es importante y necesario movilizar más 
fondos locales.
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“Estamos en diferentes puntos del corredor central, que inicia en la frontera 
con Guatemala y la primera “casa de día” que estructuramos para la recepción 
y acompañamiento de las mujeres migrantes que vienen subiendo, es en Comi-
tán y después en San Cristóbal de las Casas, (que es donde también tenemos 
nuestras oficinas centrales), y después en Tuxla Gutiérrez tenemos otro equipo 
integral de acompañamiento”. Si bien en las casas cuentan con una atención 
individual a la medida de las necesidades de cada mujer y familia que llega, el 
objetivo fundamental de FOCA siempre es la movilización social de mujeres 
por la lucha de sus derechos.

Diana reflexiona y continúa: “Es una lucha política que tenemos que dar 
todos los días respecto a las migraciones lideradas por mujeres, hasta otros 
compañeros y colegas de la sociedad civil. Esto es porque está masculinizado 
el tema migratorio, y nosotros estamos con el dedo en la llaga mostrando que 
no es así, que son mujeres y sus hijos e hijas, una gran población de las perso-
nas migrantes en esta región. Tenemos los datos que lo demuestran gracias a 
nuestro trabajo a diferentes niveles de acompañamiento, investigación, moni-
toreo y organización de todo lo que hacemos desde hace 26 años”.

Afirman de tal modo ser la única organización de mujeres que promue-
ve la creación de un movimiento a favor del ejercicio de los derechos para las 
mujeres migradas o en movilidad desde una perspectiva de género, intersec-
cional, intercultural en espacios organizativos, comunitarios, regionales, y 
globales, y que combate el discurso y la mirada masculinizada de la migración 
centroamericana y del mundo.

FOCA también ha sido impulsora de un movimiento de parteras para la 
promoción de la salud sexual y reproductiva, el derecho a elegir si quieren ser 
madres o no. “En las poblaciones indígenas ofrecemos asesoría libre y cuida-
da, en diferentes regiones del estado de Chiapas donde hay diferentes lenguas 
indígenas. Conformamos este movimiento de parteras que se llama Nich Ixim 
y que está conformado por más 600 parteras provenientes de diferentes zonas 
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indígenas, mestizas, rurales y urbanas, y que tiene como objetivo el derecho 
a la partería tradicional. ¿Por qué este trabajo? Porque algunas parteras ya 
están viejitas, por eso armamos talleres para convocar a las jóvenes de las 
comunidades y de las diferentes lenguas indígenas a convertirse en parteras, y 
las maestras son las viejas parteras indígenas. Es un impulso de movilización 
y de transferencia de saberes ancestrales entre generaciones, y también de 
cambios, y de estructura de poder para las mujeres jóvenes y así salvaguardar 
la vida y decisión de las mujeres.”

APOYO

Fondo Semillas, es una organización feminista que busca mejorar la vida 
de las mujeres, personas trans* e intersex en México. Para lograrlo, apoyamos 
a grupos y organizaciones que trabajan a favor de los derechos de estas po-
blaciones.  

A través de este medio, hacemos de su conocimiento que Formación y  
Capacitación, A.C.  (FOCA), ha sido beneficiaria de Fondo Semillas en varias 
ocasiones y, hacemos extensivo nuestro reconocimiento a su labor y su com-
promiso con las mujeres por el pleno ejercicio de sus derechos. 

Durante su trayectoria, hemos observado y apoyado de cerca el trabajo 
de FOCA, ya que consideramos que sus acciones han sido importantes para 
transformar positivamente la realidad de muchas mujeres. 

FOCA ha sobresalido por su compromiso para atender, visibilizar y defen-
der los derechos de mujeres migrantes que, por su condición, han sido vul-
neradas y violentadas durante su tránsito.   Así mismo, han contribuido a la 
difusión y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 
Su esfuerzo ha trascendido a fortalecer y abrazar a otras organizaciones de 
base de su región, promoviendo así, un movimiento fuerte y sólido. 
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En paralelo, crearon casas de día. Las casas de día son espacios seguros de 
mujeres que han decidido movilizarse como consecuencia de experiencias 
cruentas en sus casas y comunidades. La mayoría viene de Centroamérica, 
pero en los últimos años también han recibido de otros países. Por ejemplo, 
desde Haití llegaron con sus familias después del terremoto y con protección 
internacional y solicitud de refugio en México. 

En estos casos, FOCA también ofrece acompañamiento integral (psico-
social-jurídico) con una perspectiva feminista que promueve agencia para 
las mujeres en movilidad que transitan en el corredor central fronterizo en 
Chiapas. El aporte para la agencia de las mujeres va desde el acompañamiento 
individual con perspectiva feminista a la construcción de movimientos loca-
les y mesoamericanos. “Siempre creamos redes, porque son la única manera 
de acompañar en el recorrido y vamos articulando con organizaciones de la 
sociedad civil, como el colectivo de observación de la frontera y el bloque la-
tinoamericano (colectivo integrado por organizaciones de la sociedad civil de 
Latinoamérica que trabajan migración)”. Se hacen acciones de incidencia en los 
documentos del Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular 
donde FOCA incide en la perspectiva feminista de los posicionamientos. 

El modelo que operan nace de reflexiones colectivas de las organizaciones 
de base con las que formaron la Red mesoamericana Mujer, Salud y Migra-
ción. 

Actualmente el 90% de las mujeres que son solicitantes de refugio en Mé-
xico, son de diversas nacionalidades y contextos. Este año, la mayoría son de 
Honduras y el segundo país es Ecuador, le siguen mujeres de Venezuela y de 
Nicaragua, que durante el año 2022 fue muy alto”.

Otra red que impulsan desde FOCA es la Red de gestoras de la frontera 
México- Guatemala, que son mujeres que han conformado organizaciones de 
base comunitarias localizadas en la línea fronteriza, y que hacen acciones de 
promoción y protección de derechos de las mujeres y sus familiares que transi-
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tan por sus territorios, convirtiéndose en el primer observatorio fronterizo de 
mujeres en frontera. 

FOCA también creó un programa de radio “Las moradas” que se trasmite 
por antena pública en “Altavoz radio” y en “Violeta radio” que es una radio 
feminista. Cada semana en distintos puntos de la república mexicana y en paí-
ses de centro américa por radios comunitarias, y por internet a todo el mundo. 
Desde ese programa radial, se sensibiliza e informa sobre la agenda de géne-
ro en el mundo, con contenidos de derechos y de miradas de las mujeres en 
contextos diversos en México y Centroamérica. También funciona como un 
apoyo a las mujeres que están en proceso de migración. 

 “Hemos pasado por muchos momentos complejos, de incoherencia, de 
tristezas y alegrías, de enfrentar y confrontar por defender lo que pensamos 
a organizaciones e instituciones locales e internacionales por ser coherentes 
en nuestra lucha por los derechos sexuales y reproductivos y por los derechos 
de las mujeres. No somos una organización perfecta somos un colectivo de 
mujeres que se tropiezan y aprenden y muchas veces ese mismo obstáculo lo 
invertimos y construimos nuestros sueños. Siempre vemos rutas nuevas para 
seguir construyendo agencia para nosotras y todas las mujeres”.

→ FOCA

http://www.chicasbiless.org
http://www.foca.org.mx
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Colectiva Feminista 
Anónima (CFA) 

Nicaragua
 Creadoras de espacios inclusivos y seguros  

a través del arte

Nos declaramos hartas del conocimiento, 
estrategias, herramientas y “buenas formas de 
lucha”, que el poder patriarcal nos ha heredado; 
manifestamos la firme convicción de construir 

nuestras propias teorías, ideas y tácticas políticas.
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“No estamos dispuestas a negociar nuestra seguridad a cambio de dinero”

Colectiva Feminista Anónima, como tantos otros grupos y colectivos de 
mujeres en la región, no está registrada jurídicamente por opción. No quieren 
que el gobierno ejerza ningún control sobre sus actividades. Esto les ha traído 
dificultades para recibir fondos de la cooperación internacional, dada la falta 
de flexibilidad en la mayoría de estas instituciones.

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Desde finales de 2021 iniciaron un proceso de conversaciones inter movi-
mientos, en un encuentro regional que buscaba cohesionar discursos y deman-
das frente al estado. Terminado el proceso, junto a 4 colectivos nicaragüen-
ses, que trabajan con mujeres con discapacidad, afrocaribeñas, campesinas 
y LBTIQ+, gestionaron y movilizaron recursos humanos y económicos, para 
la publicación del libro de cuentos “Enraizándonos”, un fanzine de 4 cuentos 
cortos, sobre la vida de 5 mujeres de distintos movimientos sociales que fue 
difundido a través de redes sociales en español e inglés, traducido a podcasts 
y videos en lengua de señas. Luego de esto, gestionaron recursos económicos 
producto de donaciones internacionales, para crear y preparar a una red de 
asesoras comunitarias, que operan desde distintas partes del país, frente a 
incidentes de seguridad digital, y junto a ellas producen material informativo 
para redes sociales, en lenguajes amigables con la discapacidad. En estos 
últimos años, gracias al financiamiento externo y al valioso recurso humano 
con el que cuentan trabajaron de manera transversal con compañeras con dis-
capacidad en el área metodológica y logística para gestionar espacios físicos 
y virtuales, de acompañamiento y acuerpamiento entre mujeres, verdadera-
mente inclusivos y disfrutables. 

Desde abril de 2018, con el inicio de las protestas sociales frente a la dic-
tadura Ortega-Murillo en Nicaragua tanto organizaciones, colectivos, grupos 
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feministas y defensores de derechos humanos son sujetas a asedio y perse-
cución política, colocando los cuerpos de mujeres y personas disidentes a la 
orden del poder. En este contexto, CFA inicia a trabajar en mayo de 2019, 
generando estrategias de incidencia política feminista, dentro de los debates 
nacionales de oposición. El activismo desde Nicaragua es muy complejo. El 
escenario de trabajo colectivo y muchas de sus redes de apoyo y activistas a 
título personal que las respaldaban se han ido del país, iniciando procesos de 
exilio; sumado a la limitación de aceptar subvenciones por las leyes fiscales que 
rigen en Nicaragua. 

En 2020 con la crisis sanitaria mundial y el poco acceso a insumos médi-
cos que tenían las mujeres de zonas empobrecidas, iniciaron la movilización 
de recursos financieros y humanos, dando respuestas a necesidades básicas de 
poblaciones de zonas descentralizadas, a través de las donaciones de productos 
en materia de COVID19. En estos años y producto de las crisis en el país, CFA 
ubicó en el eje central de sus debates aquello que llaman acciones de cuidado 
y gestión psicoemocional. En ese momento, por lo complejo que resultaba 
generar espacios presenciales y la forma en que se potenció el uso de internet 
durante la pandemia, se entendió la seguridad digital, como “el autocuidado 
en espacios virtuales”. “En Nicaragua el acceso al internet, es un problema que 
está directamente relacionado a la brecha digital de género. Si bien es un de-
recho humano, es una cuestión de privilegio acceder a un internet de calidad”.
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Así formaron “Asesoras Comunitarias” en tema de seguridad digital de 
manera que pudieran extender estos conocimientos a más personas amigas, 
familiares, compañerxs de trabajo y personas con quienes convivían en sus en-
tornos cercanos. De esa forma, su trabajo comenzó a difundirse en distintas 
plataformas y espacios, aumentaron las demandas de formación, incluyendo a 
personas que estaban comenzando sus procesos de exilio. 

La incorporación de la perspectiva interseccional permitió ampliar su ra-
dio de acción, de lo local a lo nacional, incorporando también a personas di-
sidentes sexuales y de género. La colectiva moviliza actualmente a 45 personas 
en toda Nicaragua. 

En la actualidad trabajan alrededor del país, permitiéndoles a mujeres di-
versas encontrarse en un espacio amoroso e inclusivo, donde les sea posible 
reflexionar de manera crítica y conjunta, ante situaciones que les atraviesan, 
movilizando recursos para generar estrategias de acción frente a la crisis so-
ciopolítica que vive Nicaragua, creando condiciones de vida más seguras para 
mujeres y personas LBTIQ+.
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CFA tiene más de dos años de trabajo colectivo, tiempo durante el cual 
han forjado redes y alianzas, nacionales e internacionales para la gestión y mo-
vilización de recursos humanos y financieros principalmente. Trabajan dentro 
de un contexto de crisis, y a pesar de la persecución y asedio político, reali-
zan acciones pensando en el bienestar holístico de las mujeres y personas que 
acompañan sus espacios. El quehacer colectivo enfrenta riesgos bastante altos 
en este contexto; se han aprobado leyes de control que condenan el trabajo 
feminista y de derechos humanos, sin embargo han producido estrategias y 
protocolos de seguridad para hacerle frente a la violencia que viven.

El objetivo de CFA es crear espacios inclusivos para mujeres nicaragüenses, 
en toda su diversidad, y producir en colectivo las estrategias de acción contra 
la violencia. Dentro de sus actividades principales han creado investigaciones 
en temas de seguridad digital, procesos de justicia de sanación y autodefensa, 
productos de memoria colectiva y espacios de justicia erótica.
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Actualmente, se encuentran finalizando un proceso de formación en cor-
poralidades, un espacio iniciado en el mes de febrero de 2023 y que esperan 
desarrollar anualmente. Están trabajando con un grupo de 15 mujeres diver-
sas, en el primer espacio enfocado en cuerpos contra hegemónicos del país, 
vinculado a las violencias que viven las mujeres por no encajar en los  ideales 
de belleza que impone la sociedad. Los debates grupales, han traído la creación 
de talleres de fotografía, para abordar la discriminación que se vive en situa-
ciones más íntimas, como las relacionadas al placer y el erotismo. Asimismo 
planean comenzar en los próximos meses, un programa sostenible en temas de 
salud integral no binaria y derechos sexuales. Haciendo frente a su principal 
desafío, el contexto en el que viven, asimismo han creado estrategias de acción 
para combatir la violencia, hablan públicamente sobre temas que atraviesan la 
vida y los cuerpos de las mujeres, a través de la justicia erótica y de sanación, 
recuperan espacio público y responden a las carencias del sistema.
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Las Hijas de Pandora 
Cuenca, Ecuador

Red para sobrevivientes de violencia sexual

“No creemos en la cancelación, creemos  
en la reparación”
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Cuenca es la ciudad ecuatoriana que tiene el índice más alto de violencia 
contra las mujeres. Durante la pandemia de Covid-19, 8 de cada 10 mujeres 
sufrieron algún tipo de violencia. Las Hijas de Pandora surge como una red de 
apoyo psicológico y legal gratuito para sobrevivientes de violencia, sobre todo 
sexual, luego de que una de las ahora miembras de la organización, haya libe-
rado su testimonio a través de redes sociales, provocando que por más de tres 
días no dejen de llegar denuncias y publicaciones por parte de mujeres jóvenes 
que también habían sido agredidas.

LOGROS

Nuestra organización ha tenido logros gracias al trabajo permanente y vo-
luntario de muchas mujeres, jóvenes y profesionales. A través de convocato-
rias abiertas en redes sociales, conseguimos cada vez expandir más una red 
de profesionales feministas en favor de la sanación de sobrevivientes de vio-
lencia. Ha sido esencial aliarnos con profesionales de la comunidad, organiza-
ciones civiles dedicadas a la salud mental o al derecho y también a institucio-
nes públicas. Por ejemplo, al suscribir un convenio con el Municipio, podemos 
remitir los casos que nos lleguen a la Unidad de Atención de esa institución y 
darle seguimiento para que la/el profesional esté capacitado en género. 

En una ciudad completamente conservadora y católica de la sierra ecua-
toriana, sin colectivos feministas fuertes, esa acción enunciativa y propositiva 
posicionó como nunca antes al movimiento feminista, liderado esencialmente 
por las jóvenes. Además, permitió que se ponga sobre la mesa la violencia se-
xual dentro de los hogares y en los círculos cercanos, que los colegios empiecen 
a dar charlas sobre el consentimiento y la sexualidad, que las organizaciones e 
instituciones públicas pongan atención a las demandas de educación sexual 
integral, de prevención y erradicación de la violencia de género, que las jóvenes 
sean tomadas en cuenta para las políticas públicas en esta materia, entre otras. 
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“Se había abierto la Caja de Pandora y todos los monstruos salieron a luz” nos 
cuenta Constanza.

Y continúa, “si hay algo que nos distingue es que no creemos en la cancela-
ción. Pensamos que todas las personas deben responder por lo que hacen, por 
la violencia que ejercen, pero no creemos en un sistema punitivista, no hace-
mos escraches (aunque entendemos porque se hacen), sino que creemos en la 
reparación”. Dentro de la lógica del buen vivir, Las Hijas de Pandora abogan 
por la justicia restaurativa.

En ese contexto, se vio la necesidad de pasar de la denuncia a la reparación 
y 4 jóvenes de 18 a 23 años buscaron apoyo voluntario de profesionales afines 
a la causa, creando una red de 32 psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales. 

Durante el último año Las Hijas de Pandora han estado trabajando en dos 
grandes proyectos:

1. Del punto a la red: una guía que abarca conceptos básicos sobre femi-
nismos y violencias, protocolos de actuación, instituciones, contac-
tos, organizaciones aliadas a las que acudir y herramientas para pre-
venir la violencia. Este proyecto ganó fondos de la Unión Europea y 
ONU Mujeres para aplicarse en Cuenca. Por su éxito, el Municipio de 
la ciudad lo adoptó para las instituciones públicas.

2. Kapáku Núa: aplicado en tres provincias Azuay, Cañar y Morona, 
ésta iniciativa financiada por Feministas en Acción, realizó talleres de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/38073/4/Gu%c3%ada.pdf
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educación sexual integral desde un enfoque feminista y comunita-
rista, beneficiando a más de 200 mujeres jóvenes de tres provincias 
fuertemente atravesadas por la violencia sexual contra las niñas y el 
embarazo adolescente. 

Dotando de herramientas como información, anticonceptivos, campañas 
de prevención de ITS´s y empoderamiento para que las jóvenes lideren pro-
cesos comunitarios en zonas amazónicas y andinas donde la información no 
llega, actuaron por la justicia e igualdad de género y por la democratización del 
conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos.

ALIANZAS Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

• Financieros: al ser parte de varias redes regionales hemos participado en 
fondos concursables como organización representante de las mujeres 
jóvenes, teniendo resultados provechosos. Eso nos ha permitido for-
talecer la organización, crear proyectos sólidos, atraer financiamiento 
y reinvertir. La alianza con organizaciones como ONU Mujeres como 
referentes de la sociedad civil, ha ampliado nuestra capacidad de con-
seguir recursos.

• Materiales: a través del contacto permanente con instituciones públicas 
y privadas, como la Prefectura o las Universidades Públicas, hemos 
podido aprovechar sus instalaciones y materiales para nuestros talle-
res y hacerles parte de nuestra militancia. 

 La Fundación Las Hijas de Pandora cumplió apenas 3 años en agosto de 
2023. Dice Constanza que “nunca pensamos en crear una organización pero 
lo que sucedió fue un descalabre en pandemia, la cosa explotó y tuvimos que 
hacerlo”. Pese a su juventud, ha logrado grandes resultados en Ecuador y ha 
despertado interés en activistas de ciudades como Nueva York, Washington y 
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Ciudad de México, cuestión que, como miembros de la fundación, dicen, “nos 
inspira para seguirnos formando. Ahora estamos creando una página web para 
socializar nuestros proyectos, ampliar nuestra red de voluntarixs, compartir el 
material que hemos creado y a futuro alojar a psicólogas y abogadas de toda la 
región que estén dispuestas a asesorar a mujeres como parte de nuestra red. 
Además planeamos crear un chatbot que, desde una perspectiva de educación 
popular feminista, dé información y consejos de sexualidad integral, derechos 
de las jóvenes, mujeres y disidencias, menstruación consciente, entre otras”.

Hasta el momento han realizado algunos productos de utilidad para las 
organizaciones sociales y las instituciones que hacen proyectos, entre ellos: 

• Guía para prevención y erradicación de la violencia

• Manual de buenas prácticas en manejo de ONGs

• Manual de redacción y creación de proyectos

• Compilación de experiencias desde la educación popular feminista.  

APOYO

“CARE Ecuador ha seguido estrechamente el trabajo de la fundación Hijas 
de Pandora, liderada por jóvenes feministas, activistas y estudiantes univer-
sitarias. La organización ha demostrado un compromiso excepcional en la 
promoción de la igualdad de género, los derechos sexuales y derechos repro-
ductivos, la prevención del embarazo adolescente, entre otros temas funda-
mentales para el avance de nuestra sociedad.

En este sentido, se ha podido constatar su enfoque integral y participativo, 
de trabajo apasionado para crear conciencia, educar y promover la igualdad 
de género, lo cual resultó de inspiración a muchas mujeres en los procesos 
de fortalecimiento de sus liderazgos y la lucha contra la violencia de género”.

 
→ LasHijasDePandora

http://www.chicasbiless.org
http://www.facebook.com/profile.php?id=100041266835813
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Red ASALEAS 
Michoacán, México

Amigas Sororarias que Acompañan la Libertad de 
Elegir un Aborto Seguro

 
“Fomentamos el debate público explicando  

el ABC de las cosas”
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En 2016 una de las fundadoras de Red Asaleas hizo público que era acom-
pañante de abortos seguros. En pocos meses la contactaron muchas mujeres 
para que ella las acompañe y es así como rápidamente dimensionó la necesidad 
de acompañamientos y que ella sola no podría cubrirlos. Fue así, como dise-
ñó un taller de Aborto donde sintetizaba sus aprendizajes en otros espacios 
y donde se incluía una dimensión filosófica que superara el nivel meramente 
informativo y fuera un taller reflexivo, crítico y politizado donde se buscara 
una propuesta abierta y participativa. El primer taller de Aborto Sin Estigmas 
tenía como propósito de que más mujeres se convirtieran en Acompañantes 
y así fue cómo surgió Red ASALEAS. La red es el primer grupo feminista en 
Michoacán, que se dedica a realizar acompañamientos de forma pública. 

LOGROS

Trabajamos principalmente con otras acompañantes de aborto, con ac-
tivistas y defensoras de DSyR, de DH en general y defensa de la laicidad. 
También trabajamos en conjunto con otras mujeres antipatriarcales que son 
críticas a los feminismos (por la carga colonial que todavía existe en muchas 
de sus representaciones). Además colaboramos con periodistas y medios de 
comunicación, artistas y espacios culturales. 

En el contexto mexicano y particularmente en Michoacán, el auge de los 
grupos fundamentalistas y anti-derechos que realizan activismo de oposición 
a los Derechos Sexuales y Reproductivos es cada vez mayor, más visible y con 
más alcance en tomadores de decisión. Por otra parte, durante las últimas tres 
legislaturas ha habido varias propuestas para despenalizar y legalizar el aborto 
localmente, sin embargo, ninguna es dictaminada y hay representantes que 
pertenecen oficialmente a la izquierda partidista pero que en la práctica obs-
taculizan los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, existe un clima de 
criminalización a defensoras de derechos humanos y feministas impulsados 
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por el Poder Ejecutivo Federal pero que tiene eco en los ejecutivos locales de 
la misma línea partidista. Sumado a esto, los riesgos para Red Asaleas se han 
recrudecido con la nueva crisis de militarización y militarismo en México y 
particularmente en Michoacán en conjunto con el clima de violencia agravado 
por el Crimen organizado.

Bajo ese contexto, en muy poco tiempo, se le dio un gran impulso al tema 
en el debate público y se abrieron nuevos espacios para el diálogo sobre aborto. 
Red ASALEAS se ha convertido en un referente local no solo de acompaña-
mientos de aborto, sino de actoras que trabajan por la descentralización del 
conocimiento y los saberes ligados al aborto. 

Actualmente son seis las integrantes de la colectiva: Nancy quien se en-
cuentra en Zamora y es maestra de infancias y escribe cuentos; Osmayra que 
es psicóloga y joven activista desde que fue universitaria; Angélica es diseña-
dora de modas y madre autónoma de dos hijes; Erandini es actriz de teatro y 
promotora del trabajo de mujeres en el ámbito artístico; Quetzalli, una de las 
fundadoras, es artista visual y ama andar en bicicleta; y Yannick, es filósofa y le 
gusta bordar y caminar con su perrita.

La red se define como un espacio de acompañamiento de mujeres y otras 
personas gestantes en situación de aborto y post aborto; proporcionan infor-
mación sobre Justicia Sexual y Reproductiva, sobre Educación Sexual Integral, 
realizan incidencia política, promueven el debate público de calidad sobre la 
despenalización, legalización y la des-estigmatización del aborto, impulsan la 
reflexión y descentralización del conocimiento en torno al aborto seguro, al 
acompañamiento y a la defensa del Estado Laico.

Señalan que: “Todo lo anterior es parte de la lucha para erradicar la violen-
cia de género, pues la autonomía y capacidad de agencia de las mujeres sigue 
restringida en relación a su libertad de decidir reproducirse o no reproducirse. 
Se sigue manteniendo el control de nuestros cuerpos por parte de los Estados 
y se siguen reproduciendo los estigmas sociales. La Educación Sexual Integral 
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también está completamente relacionada pues si se aborda desde la perspec-
tiva de género, de Derechos Humanos e Intercultural, nos permite identificar 
sistemas de opresión relacionados al ejercicio de la sexualidad y ejercer nues-
tro poder para empezar a cambiar nuestras relaciones sexo-afectivas, cambiar 
paradigmas de educación y cultura”. 

La defensa de la laicidad es igualmente relevante porque los grupos funda-
mentalistas (principalmente religiosos) y neoconservadores se oponen al avan-
ce de derechos y libertades relacionadas con la autonomía corporal, la diversi-
dad sexo genérica y abiertamente hacen activismo e incidencia de oposición a 
los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Todas las áreas en que trabaja la red están atravesadas por la feminización 
de la pobreza, pues las mujeres más precarizadas, en general, tienen menos ac-
ceso a la información, menos acceso a actividades culturales, menor ejercicio 
de sus derechos y participación política con más obstáculos y más violencia.

Lo anterior coadyuva a algunos de sus objetivos como incidir en cambios 
culturales y legislativos, fomentar la reflexión y descentralización de los co-
nocimientos y saberes en torno a argumentación, acompañamiento, justicia 
sexual y reproductiva, bioética y laicidad, que tienden a concentrarse territo-
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rialmente en la capital del país y en espacios académicos especializados, fomen-
tar nuevos liderazgos en estos temas; y robustecer y generar nuevas alianzas 
y articulaciones que posibiliten intensificar la resistencia e incidencia de las 
organizaciones de la sociedad civil.

ALIANZAS Y MOVILIZACION DE RECURSOS

Movilizamos recursos económicos a través de la autogestión, y materiales 
a través del trueque de productos y servicios, recursos intangibles mediante 
intercambio de conocimientos y saberes, y gestionamos espacios presencia-
les y digitales.

La red Asaleas, logró fortalecer su modelo de acompañamiento para con-
vertirse en uno con perspectiva feminista interseccional y psicosocial porque 
hacen análisis estructural de contextos, diferencias, desigualdades, capacida-
des, afrontamientos, pues cada persona en situación de aborto y cada acom-
pañante o red de acompañamiento enfrenta distintas situaciones que deben 
ser consideradas para compartir herramientas que fortalezcan la capacidad de 
agencia y vayan dirigidas a buscar que el aborto en condiciones de autonomía 
y dignidad sea posible para todas.

A lo largo de su trayectoria, también fomentaron el debate público en tor-
no a la des-estigmatización, la despenalización y legalización del aborto seguro 
y libre, gracias al intercambio de conocimientos y saberes hacia el exterior y al 
interior de la organización a través de talleres, charlas, y entrevistas que ofrecen 
mediante narrativas afirmativas y que fomentan el uso del lenguaje incluyente 
hacia mujeres y personas con capacidad de gestar trans o No binaries y otros 
grupos históricamente desaventajados; también dentro de las narrativas estra-
tégicas en su comunicación lograron impulsar la idea de la importancia de co-
nocer sobre bioética y laicidad para la defensa de los derechos y justicia sexual 
y reproductiva en los activismos locales; a su vez este intercambio y comparti-
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ción de herramientas les permite construir alianzas con actores estratégicos y 
progresar en su capacidad de incidencia política.

APOYO

Las que suscribimos hacemos del conocimiento que la RED ASALEAS tie-
ne una trayectoria, trabajo responsable y comprometido es una colectiva del 
movimiento feminista en Michoacán que desde hace más de 7 años trabaja 
por la justicia reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos de las mu-
jeres, personas gestantes, las y los jóvenes. Red Asaleas forma parte de la Red 
Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. EMAS. Equipo de 
Mujeres en Acción Solidaria

En 2022 diseñaron una estrategia de incidencia legislativa que culminó 
en la elaboración y presentación de una iniciativa para despenalizar y legali-
zar el aborto en el estado, enmarcada en criterios de laicidad. Elaboraron esta 
propuesta junto con la Diputada Gabriela Cázares y su equipo de asesores y 
Marea Verde, en una colaboración entre ciudadanía y poder legislativo. Este 
proceso implicó varios meses y se construyó desde un diálogo respetuoso y 
análisis compartido del debate abierto. La propuesta de reforma se hace al Có-
digo penal y Ley de salud estatales con una perspectiva de género, de salud 
integral, intercultural y de derechos humanos que busca no sólo cambios en 
las normatividades, sino creación e implementación de políticas públicas para 
proteger la autonomía reproductiva de todas las personas.

 
→ RedAsaleas

http://www.chicasbiless.org
https://www.facebook.com/RedAsaleas
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Red de Jóvenes por los 
Derechos Sexuales y 

Reproductivos de Occidente 
El Salvador

Juventudes activistas comunitarias

“En el país vivimos una coyuntura de atropellamiento y 
vulneración cuando hablamos de derechos sexuales y 

reproductivos”
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La Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos se posiciona 
como una organización de la sociedad civil ante un contexto político incierto. 
Sin embargo recalcan que han creado una hermandad y sororidad con las redes 
de apoyo que se han ido creando a partir de un sentido de pertenencia dentro 
del colectivo. “Como integrantes, nos hemos trazado el objetivo de seguir en 
constante formación, a salir de nuestra zona de confort y retarnos a hacer co-
sas que no creíamos lograr, esto como parte de tener una apuesta genuina por 
las juventudes, la diversidad, y las mujeres”.

LOGROS

Crearon el diplomado en vocería activista. Sus integrantes han brindado 
talleres en temas de EIS, derechos ambientales, y derechos de los pueblos 
originarios. También lograron asociarse con la Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente con el propósito de crear un espacio de encuentro en la academia 
para construir relaciones para la difusión de los Derechos Sexuales y Repro-
ductivos en las facultades de Psicología y Ciencias Jurídicas. 

La Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Occi-
dente nace como resultado de la Campaña “Jóvenes Agentes de Cambio” 
realizada por la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local durante 2018 
y 2019.  Dicha campaña fue una estrategia para identificar liderazgos de la re-
gión occidental del país que incluyen las ciudades de Santa Ana, Sonsonate y 
Ahuachapán.  En mayo de 2019 lograron formalizar la Red de Jóvenes consti-
tuida por 30 jóvenes de toda la región que fue anunciada públicamente en el 
Marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Cada uno de las y los jó-
venes que forman parte de la red de “Jóvenes Agentes de Cambio” tenía como 
meta adaptar los procesos aprendidos para implantarlos en sus comunidades 
de pertenencia.

En 2020 la pandemia los expuso a un contexto de inestabilidad social, eco-
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nómica y política, donde se reconfigura la forma de convivir y relacionarse, el 
aislamiento, el miedo y el “Covld 19” fueron protagonistas permanentes en los 
hogares, y obligó a la Red a adecuar una nueva forma de trabajar y de mantenerse. 

ALIANZAS Y MOVILIZACION DE RECURSOS

Nuestra principal alianza ha sido con la Colectiva Feminista para el Desa-
rrollo Local, quienes nos han permitido crear iniciativas tales como talleres y 
reuniones, y nos han brindado equipo técnico (recurso humano, capacitado 
en facilitar temáticas), materiales para actividades lúdicas, presupuesto para 
alimentación y pago de reintegro de transporte. La Red empezó a movilizar 
recursos propios vía formación en línea y cursos libres asociados a la lucha de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos e Igualdad de Género.

El acercamiento que hemos tenido con UNFPA nos ha llevado a formar 
parte de la campaña “O embarazos”. Al igual, somos parte de la Comisión 
del Derecho a la Educación de RESALDE, a partir del vínculo que creamos con 
la organización Ayuda en Acción. Recientemente también coordinamos con 
la Red Coincidir SV, quienes nos han ofrecido la participación en talleres de 
formación en Derechos Humanos, Género y Vocería.

Desde 2022 realizan un festival de promoción de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, Violencia de Género y formación en vocería, en el cual dan 
talleres y hacen conversatorios, mediante la participación activa y la educación 
popular como ejes fundamentales para alcanzar el objetivo de sensibilización 
y empoderamiento respecto a temas de derechos. Otro foco de trabajo es la 
participación de las juventudes en el arte, creando espacios de recreación como 
pintura, dibujo y canto.

A partir de las alianzas que han creado con diferentes organizaciones, se ha 
hecho posible el involucramiento en campañas e iniciativas de educación. La 
Red de Jóvenes DSDR ha tenido participaciones dentro de Foros que abordan 
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la temática del Derecho a decidir como: 1. “El poder de decidir: los derechos 
de las mujeres bajo amenaza. 2. “Beatriz somos todas, voces desde los territo-
rios”. 3. “Beatriz quería vivir y ser feliz”. 

APOYO

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local conoce y respalda el traba-
jo de la Red como una organización de jóvenes focalizada en la promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes e informan que han visto 
de primera mano cómo la Red ha logrado fortalecer la formación de líderes y 
lideresas, voceros y voceras en las comunidades donde trabajan.

La alianza con Amnistía Internacional, quienes les brindaron un fondo 
para la realización de dos acciones de incidencia, les permitió realizar el foro 
“La EIS como Herramienta Política”; y un taller con la finalidad de sensibilizar 
a jóvenes y adolescentes en el tema de violencia de género y amor romántico, 
denominado “Las Red Flags del Amor Romántico”. Los recursos fueron ma-
teriales informativos (afiches y brochures), materiales para actividades lúdicas 
e incentivos que fueron entregados como premios y camisetas. 

Los nuevos desafíos se siguen presentando, entre ellos la lucha colectiva 
por la protección del medio ambiente y por la reversión del adultocentrismo, 
la falta de recursos, la dificultad de movilización por su contexto. Sin embargo 
la visión supera las barreras, creando un perfil comunitario, de sensibilización, 
aportando a pares, manteniendo los valores, el activismo y la constancia como 
parte de sus convicciones.

La red transversalizó la lucha por el medio ambiente, realizando talleres de 
sensibilización que incluyó una iniciativa de reforestación en una comunidad 
en Santo Domingo, departamento  de Sonsonate y lo articularon con aspectos 
del cuidado del cuerpo/naturaleza y la salud sexual.
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→ Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Occidente 

https://instagram.com/redjocc?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
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Todxs podemos ser 
San Diego, Carabobo, 

Venezuela
Colectiva de activismo feminista

“Construyamos juntxs el futuro feminista  
que buscamos”
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Mima Cortez, la fundadora de este colectivo, nos da la bienvenida a este 
universo que ha creado para pensar y hablar del activismo feminista. “Promo-
vemos la calidad de vida y los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ 
para alcanzar la igualdad y diversidad real en todos los ámbitos, mediante la 
participación activa para la transformación social”. Lo dice de corrido y sin 
pestañar.

Mima nos cuenta que la semilla de Todxs podemos ser nace en el fin del con-
finamiento del Covid 19. “Quise hacer algo desde el encierro. Al principio para 
mí, porque soy diseñadora visual. Una de las primeras cosas que quise promo-
ver fue la comunicación con perspectiva de género. Yo quería dar herramientas 
para mujeres con menos posibilidades de obtener educación actualizada, para 
que pudieran generar y materializar sus proyectos. Así que en el desarrollo de 
esta idea me puse a cuestionarme, cuáles eran las capacidades de las mujeres 
de materializar sus sueños. Y justo con lo que pasó en Argentina que se lega-
lizó la interrupción del embarazo a mí me marcó muchísimo, me hizo llorar, y 
pensar en experiencias personales y sentí que desde allí, desde esa temática se 
podía hacer algo importante para mejorar la situación de las mujeres y cumplir 
sus sueños, de la misma manera que 
lo estaban haciendo las argentinas”.

Así pasó de un sueño propio a 
uno colectivo y posteriormente de 
todas a todes. Mima no sabía cómo 
ir de lo cercano a lo macro, conoció 
a otra mujeres y entendió que hay 
diferentes forma de existir y de nom-
brarse. Al principio eran cuatro per-
sonas amigas, compañeras que con-
fiaban y apostaban en ese proyecto 
que podría ser valioso en el futuro, 



• 150 •

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

y decidieron aliarse con otros colectivos feministas en la zona y de la mano 
de ellas, que les dieron espacio y las ayudaron a reflexionar sobre su visión 
y misión. Finalmente inauguraron la colectiva cuando entendieron cómo se 
pasaban de los sueños a proyectos realizables, medibles y comunicables.

Venezuela es un país con una crisis humanitaria compleja y una población 
afectada por la “necropolítica” que ejerce el Estado, la diáspora, el sistema post 
colonial, la represión, el silencio y la persecución a cualquier actor en pro del 
desarrollo y la reconstrucción del tejido social, en medio de ese campo de ba-
talla poco esperanzador. Mismo en ese contexto, ellas decidieron responder 
a través de la creación de Todxs podemos ser a una necesidad imperante de las 
juventudes de tener un espacio de información y articulación en pro de una 
vida digna y amparada bajo los DDHH. 
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“En primera instancia éramos una colectiva feminista con perspectiva de 
raza, clase e interseccionalidad, pero nos fuimos acomodando y adaptando a 
una demanda más amplia de nuestra comunidad”. 

En la actualidad Todxs podemos ser, es uno de los primeros medios digita-
les para la divulgación y educación alternativa en Venezuela y apuesta a conver-
tirse en un espacio de formación para nuevas comunicadoras feministas, don-
de con sus recursos diseñar talleres, campañas y productos que les permitan 
alcanzar la construcción de nuevas narrativas para vivir en equidad e igualdad 
de oportunidades para tod@s.

LOGROS

Junto a nuestras organizaciones aliadas hemos movilizado personas de un 
Estado a otro en las manifestaciones del 28 de septiembre.

Creamos el “Club de dibujo” un club itinerante que se mueve dentro de la 
ciudad, abierto y gratuito que realizamos los fines de semana en los espacios 
públicos, donde proponemos un debate libre relacionado a las luchas que es-
tamos teniendo e invitamos a los participantes a traducirla en dibujos.

Todxs podemos ser, diseña, articula y divulga campañas que permitan edu-
car, prevenir y difundir información para despenalizar socialmente la interrup-
ción voluntaria del embarazo en Venezuela, así como también la educación 
sexual integral en la educación básica, los planes de distribución y educación 
alrededor de los distintos métodos anticonceptivos. La colectiva ha articulado 
en distintos espacios de alianza tanto nacional (junto a la Ruta Verde Venezue-
la y Madre si yo decido), como también con organizaciones internacionales. 
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ALIANZAS Y MOVILIZACION DE RECURSOS

A lo largo de estos dos años hemos podido encontrarnos en alianzas con 
movimientos como: Carabobo LGBT; Ruta Verde Venezuela, Madre si yo de-
cido, Mesa de mujeres, diversidad y estudios de la vida cotidiana, con quie-
nes hemos articulado desde campañas informativas en redes sociales, hasta 
eventos como foros, conversatorios y talleres.

Uno de los desafíos más grandes que atravesamos en este país como or-
ganización civil, es alcanzar financiamiento. Muchas personas quieren sumar-
se a los espacios de transformación social, pero la economía no les permite 
dedicarse a otras actividades que les generen en vez de ganancias, gastos. 
Por eso para nosotrxs, es tan importante comenzar a movilizarnos para darle 
una retribución justa a las personas que nos han acompañado a lo largo de 
estos tres años.

Es un juego de jenga: al principio yo financiaba a la colectiva, pero era 
solo la creación de contenidos que yo tengo los recursos para hacerlo, cuando 
transicionamos abrimos una convocatoria para comunicadoras feministas y 
este programa nos dio un equipo de 10 personas y nos planteamos formas de 
obtener recursos. Una de las estrategias es dar talleres, cosa que hacemos 
siempre gratuitamente, ahora cada dos que hacemos uno es pago. Necesita-
mos recursos para movilizarnos y para seguir generando contenidos. Estamos 
en proceso de reflexión sobre cómo podríamos formalizarnos para poder en-
trar en algún programa de financiación pero no necesariamente en Venezuela, 
aunque lo hacemos con mucho miedo. Si bien queremos garantizar un ecosis-
tema financiero que nos permita saber que van a contar con un sueldo. Existe 
una ley anti sociedad que nos amenazan con la persecución de defensores de 
derechos humanos. La semana pasada apresaron a un grupo de defensores y 
les dieron 16 años de prisión.
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Desde sus cápsulas informativas tocan temas que derrumban mitos alre-
dedor de la maternidad, el género y el embarazo, la clase social y la raza como 
elementos diferenciadores de la experiencia de la interrupción del embarazo. 

Una meta importante que definieron es la de generar un archivo de imá-
genes, videos y testimonio que ayuden a evidenciar y visibilizar la lucha por 
el alcance de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela. Hasta ahora 
han documentado de forma ininterrumpida las actividades de manifestación 
y acción por la despenalización del aborto, siendo esta una de sus principales 
búsquedas como colectiva.

APOYO

La Mesa de Mujeres Diversidad y Estudios de la Vida Cotidiana, un centro 
de investigación y organización activista con perspectiva de género, adscrito 
al departamento de Pedagogía Infantil y Diversidad de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Carabobo recomienda a la activista Mima 
Cortez coordinadora de la colectiva Todxs Podemos Ser.

Juntos hemos realizado una serie de talleres, encuentros y actividades.

La fotografía representa una herramienta poderosa para el activismo de 
esta colectiva. “La fotografía, nos dice Mima, no guarda recelos acerca de la ob-
jetividad editorial, y es una ventana que se ha abierto para mostrarnos también 
la mirada en primera persona de los acontecimientos que marcamos desde lo 
colectivo”.

Mirna comparte la extensa experiencia que la colectiva ha desarrollado en 
campañas con arte sobre la violencia psicológica, y señala “la violencia genera 
heridas emocionales que ponen en riesgo la salud mental y la emocionalidad 
de la víctima, las cuales pueden perdurar a lo largo del tiempo, pues suelen ser 
difíciles de superar y sanar, es allí donde radica la magnitud del daño que cau-
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sa. Por lo general  estas víctimas al estar expuestas constantemente a este tipo 
de agresión terminan por aceptarla y naturalizarla, sin embargo la aceptación, 
lejos de constituir una solución agrava el problema, pues esa herida que nos  
es imposible ver, se hace más profunda con el pasar del tiempo”.

Mirna reconoce que este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier ám-
bito de la vida social en las que se desenvuelven, sin embargo suele ser más 
común dentro de las relaciones de pareja, debido a que existen algunos estereo-
tipos que están sujetos a lo que constituye una relación de pareja, provocando 
que se generen vínculos de jerarquización, poder, dominio, entre otras formas 
de relacionarse que se convierten en el caldo de cultivos para reproducir el 
abuso emocional.

Itinerar en la vía pública es el modelo de trabajo que definieron para la 
construcción y el crecimiento de la colectiva, a través de la comunicación di-
gital asertiva, efectiva y no manipulada por el Estado ni las instituciones que 
gobiernan el país. Ellas lanzan convocatorias por redes sociales, para que la 
gente se registre y participe en plazas y espacios públicos. “Quisimos recuperar 
el espacio público, ya que hay una privatización del espacio, se cobra por en-
trar. Quitar el derecho a la recreación representa un agravio a la salud mental, 
y a cómo establecemos relaciones con los vecinos. Por ejemplo, convocamos 
a encontramos en el jardín botánico y comenzamos el recorrido de una hora en 
forma conjunta, invitamos a los participantes a realizar un registro fotográfico 
con sus teléfonos y luego mientras dibujamos las imágenes fotográficas con-
versamos sobre derechos”.

→ TodxsPodemosSer

https://instagram.com/redjocc?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
https://todxspodemosser.com/
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Creemos que cada historia de lucha colectiva puede sumar otras historias 
y así, unas a unas, ir contagiando a otras mujeres para ir cambiando nuestras 
realidades de una vez y para siempre en América latina y el Caribe.  

Las historias de este libro son verdaderas, son organizaciones de mujeres 
comunes que deciden tener experiencias extraordinarias, que inspiran, abren 
el corazón, reavivan el espíritu y confirman que vivir mejor es posible si dialo-
gamos, colaboramos y construimos para el bien común. Estas 23 organizacio-
nes representan a otras tantas miles que en sus territorios y comunidades tra-
bajan cotidianamente para mejorar la calidad de vida de todos: poner fin a las 
violencias de todo tipo contra las mujeres, proteger nuestro medio ambiente, 
abogar por las causas sociales más difíciles y abrir nuevos caminos de esperanza 
e igualdad para las mujeres y niñas de nuestro continente.

Por eso te invitamos a que cuentes tu historia y la de otras mujeres que 
conozcas que con su trabajo están cambiando la calidad de vida de su comuni-
dad a través de un compromiso sostenido y la movilización de recursos locales. 
Queremos que el mundo entero las conozca!

Te proponemos que nos escribas a ellasfilantropia@gmail.org y describas 
una historia de una organización, formal o informal, que ayude a descubrir 
no sólo la potencia de las mujeres para el cambio social sino también los prin-
cipios básicos de convivencia que las guían. Iremos subiendo esas historias en 
nuestra página web. 

¡Construyamos un movimiento global de organizaciones de mujeres 
generosas!

mailto:ellasfilantropia@gmail.org
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